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IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La tecnología es un elemento que desde los tiempos más -
remotos ha hecho acto de aparici6n en todos los sectores 
de una economía. El fin 6ltimo ha sido siempre la redu~ 
ci6n de esfuerzos físicos y el incremento de la capaci-
dad productiva del ser humano para alcanzar proyectos y 
metas ·cada vez. mas desarrolladas y con alto grado de so
fisticaci6n. 

Asimismo, hoy en día cualquier proceso productivo dado,
est& determinado en gran proporci6n por el factor costo 
{trátese de bienes o servicios) que obedece fundamental
mente a las implicaciones de la tecnología utilizada. 

La tecnología enfocada concretamente al sector de los al~ 
mentos en un país como M~xico, debe tener como fin funda
mental, la obtenci6n de conocimientos y herramental que -
faciliten a la sociedad en su conjunto, la adquisición 
de los recursos indispensables para vivir con el menor -
esfuerzo y costo posible. 

Curiosamente en M~xico, el problema de la insuficiencia -
alimentaria no ha dado visos de ser solucionado con la 
introducci6n de modernas tecnologías; por el contrario el 
problema se ha visto agravado, dado que el disefto de l~s 
tecnologías actualmente manejadas {de manera muy especial 
para el sector de alimentos balanceados), no corresponden 
adecuadamente a las condiciones socioecon6micas y las ne
cesidades latentes de la poblaci6n mayoritaria. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el desarrollo econ6mico de nuestro país, juega un pa
pel muy importante la capacidad física y mental de todos 
y cada uno de los individuos que en nuestra sociedad se 
desenvuelven. Los efectos de una deficiente alimentaci6n 
redundan inevitablemente en una merma y deterioro de los 
rendimientos productivos pér capita, y por ende reflejan 
el verdadero estado de desarrollo del país. 

La introducci6n de alimentos balanceados en México ha ma~ 
cado tendencias alimenticias que lejos de solucionar un -
problema latente desde hace muchas décadas, ha dado lugar 
al acrecentamiento de la crisis alimenticia. Ahora bien, 
si la justificaci6n de la presencia de estos productos en 
M<Sxico, puede ser la tecnologia, resulta entonces impor-
tante analizar la tecnología implícita dentro del sector, 
y sus repercusiones a lo largo de todo el complejo agroi~ 
dustrial del mismo. 

Para poder entender la interrelaci6n que existe entre la 
tecnología y cada uno de los diversos subsectores agroin
dustriales que conforman la cadena de los alimentos bala~ 
ceados ha sido necesario partir del contexto general al -
contexto particular, esto es, el anlílisis de todos los -
sectores que lo conforman y el escudriftamiento concre.to -
de la tecnología implicada en ol proceso productivo de 
los alimentos balanceados. 
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OBJETIVO DE LA TESIS 

No siendo sin embargo el problema de la insufi.ciencia ál! 
.mentaria el objeto de este trabajo, se retoma el tema de 
la tecnolog!a como un elemento que, diseftadoy administra 
doé'adec.uadamente puede ser un factor de soluci6n real al -
recalcitrante problema social. 

'OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este trabajo es: desentraftar la -
tecnologS.a implS.cita dentro de la fabricaci6n. de aliment.os 
balanceados para aniaales productores de carne y sus der! 
vados· 'y la repercusi6n para el consumo humano. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

Que el presente proyecto llame la atenci6n de futu
ros estudios relacionados con.biotecnología de semi 
llas y mejoramiento genético de ra.zas, coadyuvando· 
a optimizar los términos de intercambio científico 
y comercial a nivel internacional. 

Que no se vea tan despectivamente el Sistema de Al! 
mentas Balanceados, como "algo ajeno" a la realidad 
econ6mica internacional. 

Que de la oportuna atenci6n que se dé a éste sector 
por especialistas de diversas ramas, (agr6nomos, 
químicos, bi6logos, economistas, inernacionalistas, 
etc.) depender& en gran parte que en lo futuro, nue~ 
tro país pueda contar con mayor independencia en lo 
que se refiere a Transferencia de Tecnología en este 
sector y, que de estos futuros estudios se logre el 
aprovechamiento de insumos alternativos que México -
tiene en su a6n basta riqueza natural. 

Que a través del desarrollo tecnol6gico en este se~ 
tor, México pueda mejorar su capacidad de negociaci6n 
frente a países altamente industrializados y por 
otro lado pueda suministrar sus experiencias a otras 
econom!as de menor desarrollo. 
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HIPOTESIS 

La.elaboraci6n del presente trabajo se sustenta en la d!!_ 
mc>sºtra~ilSn de dos hip6t:esis principales: 

I. Bl 6xito de las empresas vendedoras de alime~ 
tos. balanceados. no depende de la complejidad 
t~cnica del proceso productivo. ni de la com
plejidad tecnol6gica del propio producto, 
sino de la integración de los consumidores de 
~stos productos a la cadena agroindustrial y 

a la influencia de sistemas de alimentaci6n -
extranjeros. 

II. La tecnología de los alilllentos balanceados es 
parte del resultado de una tecnología mucho -
mas iiaportante: la investigaci6n agrícola y -

la tecnología de semillas. 
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PLAN DE ELABORACION 

En la aprobaci6n o disprobaci6n de estos dos enunciados 
ha sido importante dividir el trabajo en dos grandes apa~ 
tados: 

La parte I se titula; "LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE LOS 
ALIMENTOS BALANCEADOS" 

Esta primera parte se divide en tres capítulos que se de
nominan: 

CAPITULO I 

CAPITULO II 

CAPITULO I II 

"ORIGEN Y GESTACION DE LOS ALIMENTOS 
BALANCEADOS" 

'ALIMENTOS BALANCEADOS" 

'PRODUCCION Y COMERClALlZACION DE AL!ME~ 
TOS BALANCEADOS" 

La parte II se titula: "LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN 
ALIMENTOS BALANCEADOS" 

En esta segunda parte fue necesario desplegar los siguie~ 
tes capítulos: 

CAPITULO IV "TRANSFEREHCIA DE TECNOLOGIA EN ALIMENTOS 
BALANCEADOS" 
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"ESTUDIO DE CASO Y MUESTREO DE LAS PRI,!! 
CIPALES EMPRESAS DEMANDANTES DE TECNOLQ 
GIA'' 

La primera parte esta referida a los eslabones anteriores 
al proceso productivo para alimentos balanceados, esto es, 
la fabricaci6n y adquisici6n de las materias primas prin
cipales observándose de manera paralela las repercusiones 
resultantes a lo largo de la cadena agroindustrial en té~ 
minos socioecon6micos y tecnol6gicos. 

Para esta parte del trabajo se ha recurrido directamente 
a los organismos gubernamentales y privados encargados -
del sector (las fuentes de informaci6n de la primera pa~ 
te), así, todos los datos relacionados con la investiga
ci6n agrícola y la producci6n de semillas de sorgo han -
sido adquiridos de organismos como PRONASE, SNICS, DIRE,f 
CION GENERAL DE SEMILLAS y, en gran parte, de la Biblio
grafía que al final se anexa, así como de las experiencias 
personales adquiridas por las autoras en la Direcci6n Ge
neral de Transferencia de Tecnolog!a. 

En el segundo apartado, se hace una revisi6n del compor
tamiento de la tecnología de alimentos balanceado.s en M! 
xico, desde definir conceptos relativos al tema, hasta -
el planteamiento de las formas y estructura de un contra
to de "tecnología tipo", explidi.ndose a la vez cuales han 
sido hasta ahora los lineamientos oficiales que lo inte
gran. Posteriormente se hace la descripci6n de dos perf.! 
les de empresas que dominan el mercado del sector en Méx_! 
co, de ah1 se pasa al análisis contractual de una muestra 
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de 15 empresas seleccionadas aleatoriamente dentro del -
mercado tecnol6gico para alimentos balanceados. Finalme~ 
te, se. analizan los aspectos que en la pr!ctica hacen ma~ 
tener una relaci6n contractual entre dos empresas como. -
son: la adaptaci6n de la tecnología, el proceso de asim~ 
laci6n, el soporte de investigaci6n y desarrollo, etc. 

Es importante mencionar que las fuentes de informaci6n P.!. 
ra-csta segunda parte es el trabajo de campo realizado 
por las autoras de este estudió. El trabajo de campo co~ 
prende directamente el segundo apartado en su totalidad y 
parte del primero en lo referente a las semillas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Finalmente se desprende un apartado de Conclusiones y Re
comendaciones. En este 6ltimo caso cabe resaltar. que se 
retoman algunas de las recomendaciones que en su momento 
vertiera el desaparecido SAM, las cuales tratan de.compl~ 
mentarse con nuestras propias ideas, de acuerdo con las _e~ 
periencias adquiridas. 



PARTE I 

CADENA AGROINDUSTRIAL. DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS; 



C.APITULO I 



ORIGEN Y GESTACION 

DE LOS 

ALIMENTOS BALANCEADOS. 



-4-

l. - IHPORTANCIA DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE LOS ALI

MENTOS BALAN CEAOOS; 

La verdadera importancia tecnol6gica del sector de los -
alimentos balanceados. estA determinada principalmente -
por los efectos socioecon6micos y tecnologicos de los e~ 
tes productivos que intervienen en ~l, los cuales han s! 
do caracterizados por algunos organismos oficiales cómo 
la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidradlicos 
(SARH) y el desaparecido Sistema Alimentario (SAM), como 
un sistema. A este respecto SARH afirma que: "La fuer
te dependencia trasnacional de este sistema (alimentos -
balanceados) se inscribe en la din«mica actual de la Di
visi<Sn Irucrnacional del Trabajo. misma que implica pro-
fundos cambios estructurales en la tecnolog!a agrícola •. 
Estos se inician desde el momento de la siembra del gra
no, (ya que) el 99' de las 11neas h1bridas utilizadas cq 
mo simiente son 11neas importadas o de patente extranje
ra. ,y constituyen elementos bllsicos de la penetraci<Sn de 
la llamada tecnolog!a de paquete •••• "'.!/ 

El alimento balanceado es Wl alimento de, uso pecuario; -

!/ Documentos tecnicos para el Desarrollo Agroindus 
trial. El Desarrollo J\~roindustrial y ••• p~l6 

,.i , , l 
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es la resultante de la combinaci6n de diversas materias 
primas de origen veRetal, animal y minéral que sirven a 
su.vez para aportar o generar prote1nas, grasas, vitam! 
nas. minerales. aminollcidos. etc •. en la foT111aci6n mll.s -
eficiente de cada una de las especies para la que ha s! 
do formulado el alimento. As1, el sector de alimentos 
balanceados como un ente central de la cadena agroindu~ 
trial, vincula y en cierta forma, controla directa e it}· 
directamente, las actividades de: producci6n, transfor
maci6n y consumo de diversas materias primas. 

Para efectos de este trabajo, las fases que intervienen 
dentro del sector alimentos balanceados quedan delimit! 
das desde el acopio de materias primas (especialmente -
semillas), hasta la obtencion y comercializaciOn del 
producto terminado. Para entender la estructura del 
Sistema A1imentos Bal.anceados, el desarrollo de este c~ 
p1tulo sera el siguiente: 

Dentro de la fase producci6n primaria se habr&lde anal! 
zar los resultados de la investigaciOn y tecnolog!a que 
.actualmente se realiza en V.6xico; se explicarll la es-
·tructura .. de los organismos oficiales que intel"Vienen en 
el area y se revisarl la participaci6n del sector priv@ 
do al respecto; acto seguido se recogerll. una semblanza 
del sorgo dado que es la semilla que tiene mayor parti
cipaci6n dentro del sector alimentos balanceados .• 

M•s adelante se harll. una explicaci6n del origen, evo1u
ci6n, proceso productivo, distribuciOn y comercializa-

ci6n del· al.imento tialanceado, se analizaran paralelame11 
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te otros insumos de car4cter agr1co1a, quiz4 no con 1a -
•isma profundidad que e1 an~1isis de1 sorgo, debido a 1a 
1imitada informaci6n de que se dispone. 

2.- CONSTITUCION Y ALCANCE DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL 
DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS. 

La re1aci6n que guarda e1 Sistema A1imentos Ba1anceados 
con los diferentes sectoll!S ccon6micos invo1ucrados, ha 
hecho necesario un p1an de revisi6n que determine la es
tructura de 1a cadena agroindustrial de los a1imentos b! 
lanceados; para ello se definiran algunos conceptos que 
comprenden y determinan e1 contexto y la ubicaciOn de e~ 
te sistema y se vertiran los argumentos que explican bre
vemente El Sistema Agroalimentario Intern~cional, enfo-
cando los mecanismos que se uti1izan para su introducciCI!.. 
en Ml!xico. 

¿qui! es 1a cadena agroindustrial de los Alimentos Balan
ceados en Ml!xico?. 

La parte a4s importante de este estudio, y concretamente 
la tecnolog1a de los alimentos balanceados, viene a ser 
un ingrediente que se mezcla no solamente a lo largo del 
proceso productivo, sino que queda inserto en las etapas 
previas y etapas posteriores del mismo proceso, es decir, 
de todo el comp1ejo agroindustrial. 'As1 podemos deducir 
que para entender esta inierencia, resulta necesario re
visar algunas cuestiones metodol6gicas ya elaboradas, a 
fin de adoptar estructuras homogl!neas que se·han gener! 
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:lizado en estudios y proyectos dirigidos de orden neta- -
mente institucionaLTo1 es el caso de los estudios por -
sistemas que realiza la Secretar1a de Agricultura y Re-
cursos Hidradlicos y los estudios que realiz6 el desapa
recido Sisteaa Alimentario Méxicano -entre otros-, en 
lo·s cuales se observan productos primarios intermedios 
y/o finales de la agroindustria. !/ 

En este trabajo se utiliza parte de la metodologta as1 -
como 1a estructura propuesta por Radl Vigorito ~/ para -
e1 anAlisis de los sectores agroindustriales, retomando 
1as definiciones que encuadran con las especificidad~s 
de1 complejo agroindustrial Alimentos Balanceados, con 
el fin de determinar sus interacciones y efectos hacia 
atrás.y hacia adel(!lltc del sistema. 

DEFINICIONES: 

. a). - .. Comp1ejo • - Por hip6tesis es una determinada unidad 
de análisis del. proceso de reproducci6n 

!/ Véase Documentos Técnicos para el Desarrollo Agroin-
dustria1. El Desarrollo Agroindustrial y Sistemas Al! 
ment~rios Básicos en particu1ar "Alilllentos Balancea-
dos No. 12" 

'!:/. Vigorito Radl. Criterios Metodol6gicos para el Estu-~ 
dio de Complejos Agroindustriales .en: Documentos de -
trabajo para el Desarrollo Agroindustrial y la Econo
m1a Internacional, 1979. 
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econ&aica que posee ciertas caracterts
ticas en e1 orden del proceso de trans
forlilaci6n y de las estEucturas de pro~
piedad. ~/ 

b}. - Coaj>i.ejo Sectorial. - Dado un espacio econd'a1co de
terainado. se puede aislar un conjunto 
de actividades cuyas condiciones de 
transfonaaci6n y apropiaci6n son fuert! 
merite iriterdepcndientes. !/ 

La interdependencia dentro de un coapl! 
jo supone la correspondencia biun!voca 
entre 1as estructuras de1 proceso de 
transforaaci&n y las de propiedad. • 

La propiedad o sea el poder de deteTllli
naci&n econ6aica de las diferentes eta
pas de un coaplejo difieren de los li•! 
tes de la propiedad jur:J.dlc-ente dete! 
ainada. lin los nucl.eos, existe mayor -
poder de la incidencia por unidiid de C! 
pital ~ue en cualquier otra etapa pro-
ductiva. Lo misao sucede en el inte --

~/ Vi¡odto. Op. ·~. p • 24 
!/ Idea. -

• Bsta definici&n fue toaada de Vigorito RaCll. Q2.·~· · 
p.24 

- , ... ::.: 
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rior de una etapa o comparando diferen
tes complejos con respecto al mecanismo 
general de reproducción econ6mica de un 
espacio. * 

.C). - Complejo Agroindustrial. - Un complejo agroindus 
trial es un conjunto económico compues
to por la división de etapas producti-
vas vinculadas a la transformación de -
una o mAs aaterias primas. cuya produc
ci6il se basa en el control del potencial 
del espacio ftsico. * 

El complejo agroindustrial, es un meca
nismo de reproducción que se estructura 
en torno a la cadena de transformacio-
nes. directamente vinculadas con la pr~ 
ducción agraria, hasta llegar a su des
tino final coao ·medio de consumo o in-
vers{6n o, a foraar parte de la órbita 
do otro coaplejo no agroin'dustrial. * 

En un complejo agroindustrial. el domi
·'nio relativo se ejerce mediante el con
trol directo o indirecto de sus etapas• 

La"misma unidad de.propiedad y de tran~ 
foraaci6n puede estar asociada a dife-
rentes coaplejos agroindustriales. Una 
empresa rural puede producir materias -
priaas con.distintos destinos interme--
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dios finales. Una misma empresa indus
trial o co•ercial puede absorber la pr2 
ducci6n de diferentes plantas agropecu! 
rias. • Dentro de un co•plejo indus 
trial, quedan comprendidas varias indu~ 
trias para fabricar diferentes produc-
tos, pero con un tronco coman de mate-
rias primas. Por ejemplo, el co•plejo 
ngroindustrial de granos deriva de 
otras industrias como la de aceites, j! 
bones, alimentos de uso humano y pecua
rio, etc. 

d).- Siste•a.- Es un conjunto de elementos que forman 
parte de la realidad que nos rodea, or
gani%ados y relacioñados para un propC
sito co•On. 

tin el contexto de esta definici~n gene
ral de. sistemas •. entendemos P.or siste-. 
alimentario al conjunto.de acciones, 11,! 
f'.eracciones y relaciones tecnicas y so
ciales que esta~lecen un determinado ~
conjunto de agentes econ~•icos. instity 
cionales y sociales. que estln directa
•ente liaados al proceso que Ya. desde 

la produccHn de a.li•entos hasta su COI,! 

su.o final. los cuales. en ra%~ al ~ 
pli•iento de determinadas actividades.· y 
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funciones especializadas pueden ser ~

agrupados en fases especificas o "esf~ 

ras de actividad"~ ?_/ 

DISTRIBUCION DE LA CADENA AGROIN~USTRIAL DE LOS -
ALIMENTOS BALANCEADOS. 

Dentro del Sistema Alimentario se-ubica particularmente 
la cadena productiva de alimentos balanceados (tal y c~ 

~o se ubica la cadena de cualquier otro producto alime~ 
ticio. como pudiera ser la producci6n de carne. de le-
che. d.e huevo; etc:.). A continuaci6n, se presenta el -
.esquema en que dividimos la cadena agroindustrial de -
los alimentos balanceados. en la cual se consideran CU! 

tro grandes eslabones que son, bAsicamente: 

1) .·- Produccil5n ex-11nte de insumos industriales como •! 
quinaria. equipo. semillas, fertilizantes. plagui
cidas, productos farmac6uticos, cte. 

?.I SITJAR Rousserie Gabriel y Sergio Osorio Romero. Una 
aproximacil5n al enfoque de sistemas ••• p.26 
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2).- Actividades agropecuarias propiamente dichas: pro
piedades de agricu1tura y ganader!a. 

3).- Procesamiento agroindustrial ex-post de los produ~ 
tos mencionados en los dos puntos anteriores: 
agroindustria de 1os alilllentos balanceados. 

4).- Distribuci6n de 1os productos hasta el consU1110 fi
nal que incluyen almacenamiento, transporte, comer 
cializaci6n, etc. (V6ase cuadro No. 1). 

M6xi'co en el Sistema Agroalimentario Internacional. 

El establecimiento de1 Sistema Agroindustrial en México 
no es un hecho aislado dentro del contexto internacio-
nal. A partir de 1a postguerra y muy especialmente de~ 
pu~s de los aftos sesentas, se ha venido llevando a cabo 
un proceso de internaciona1izaci6n del capita1, basado 
entre otros mecanismos, en la internacionalizaci6n de -
la producci6n con dos caracter:lst icas principales: " .••. 
•• a) que la descentralizaci6n de las actividades manu-
factureras se efectOa generalmente hacia economlas me-
nos desarrolladas y b) que el desplazamiento de 1as ac
t.ividades industriales corresponden a una extensi~n de 
la in.dustrializaci6n, en los pa1ses receptores pero --
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bajo el control de las economtas de origen" •. ·~¡ 

Transnacionalizaci6n Agroindustrial. 

Como se observa la pr~ctica tecnolOgica diaria, • Las -
grandes corporaciones en el mercado internacional (como 
cualquier negocio comelnl están basadas en la 16gica de 
la rentabilidad y dominio de mercado. Las actividades 
de investi~aci6n y desarrollo que estos entes realizan, 
obedecen principalmente a sus intereses particulares: -
por lo tanto es 16gico comprobar que debido a sus inte
reses econ6micos, el disefto de los productos alimenti-
cios no --se real ice para cubrir las necesidades de las -
condiciones locales de nuestro pats. Con la transnaci~ 
nalizaci6n agroindustrial se realiza una constante y -

sistem4tica exportaci6n de la investigaci6n tecnol6gica, 
desarrollo y hlbitos de consumo que tienden a homogeni
zar las lfneas de alimentos a nivel internaci~nal, a la 
vez que se va adquiriendo un franco dominio en las eco
nom1as menos desarrolladas en que intervienen. La ex-
pansi6n y concentraci6n macroecon6mica de los procesos 

·productivos ha dado lugar a sistemas de producci6n, di~ 
tribuci6n y consumo en escala m1Dldial. Precisamente el 
sector agroindustrial y pecuario circunscrito dentro ~

del sistema de los alimentos, se enmarca abiertamente -

fj/ De Charles A.Michalet Le Capitalismo Mondial. Pres ses 
Universitaries de France, Par1s 1976,plB, citado por 
Arroyo Gonzalo, Et -al en Agri=ltura y Alimentos en Ameri
ca Iatina.pp.15-16 

• a>servaci6n directa efectuada por las autorns en la Direcci6n -
General de Transferencia de Temo logia. SECOFI 1987. 
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por este proceso internaciona1. 

De lo anterior se desprende que el sistema agroalimenta-
rio internacional puede quedar definido como el mecanis
mo a travEs del cual. la internacionalizaci6n y distrib~ 

ci6n de los alimentos. deteraina caalJios en las econo -
mtas de menor desarrollo. Estos cambios intervienen en: 
a). la reorientaciOn que se da al uso de la tierra para 
controlar los sectores dina.icos de la agricultura en -
presi6n directa al aspecto socioecon6aico; b). obtenciOn 
de pol1ticas favorables coao la concentraci6n de la me -
jor tierra del crEdito y de la tccnologta a favor de los 
capitalistas •odernos en detrimento del sector campesi-
no: c). los patrones de consuao tienden a modificarse Y. 
homogenizarse con un aisao paquete alimenticio; d). las 
economtas subdesarrolladas se insériben progresivamente 
dentro de un proceso de dependencia de .bienes de capi -
tal. insumos intermedios. pagos de regaltas por tiempo -
indefinido, e iJllportaciOn de allllentos bAsicos desplaza
dos localmente. gracias al nuevo orden de agroindustria
lizaci6n, que en pocas palabras redefine el papel y la -
funci6n que cada econoala local deseapefta en el sistema 
aundial de acaaulaci6n. 

Los servicios coao el crEdito, asistencia t~cnica, tecnq 
logia y publicidad. se encuentran articulados directaae~ 
te con todos los eslabones de la cadena agroindustrial y 
son el elemento fundaaental y estratégico en donde se ha 
gestado la "ciencia del aercado", entendiendo este tErm! 
no como el conjunto de mecanisaos que interactdan en to
dos y cada uno de los eslabones de la cadena en favor de 
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un contro1 vertical y horizontal de los sistemas y su -
raaificaci6n, e inc1uso de toda la cadena agroindus --
trial coao sucede en las matrices de las empresas tras
nacionales. ?.I 

Mecanismos de Penetraci6n del Sistema Agroali.mentario 
Iriternaciona1, 

Dentro del Sistema Agroalimentario Internacional se in!! 
critien formas de doainio econ6mico de1 complejo agroin
dustrial alimentario, !!l que se presentan en forma de 
empresas trasnaciona1es agroindustriales, cuya misi6n -
es en sí, incrementar e1 proceso de trasnacionalizaci6n 
agroindustrial. Los mecanismos de penetraci6n en econQ 
mías de menor desarrollo se pueden observar en 
las fases de 1a cadena,' mediante el suministro 
vicios de tecno1ogía y asistencia tecnica. La 

todas 7~ 
de ser

i111port~ 

cia que estos representan, tanto para la modernizaci6n 
de la planta productiva, como para la sustituci6n de ll:! 
sumos !aportados en econoa1as subdesarrolladas, "····ll:! 
fluyen directamente en 1as pol!ticas nacionaies mls glQ 
bales (precios agrícolas, subsidios, importaciones y C-! 
portaciones, etc· •••••• l,as1 como en 1as políticas de -
cooperaci6n de los organismos internaciona1es y de cier 

!/ El apoyo de estos conc~ptos se pueden profundizar en 
Arroyo Gonzalo, Et-al. Op.cit.p.17 

!/ SeRGn ViRorito, RaQ1, en Documentos de Trabaio para 
el Desarrollo Agroindustria1 No. 1, El Desarrollo -
Agroindustria1 y lá Economía Internacional.,.pp.ZJ-
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tos pa1ses: Banco Mundial, FMI. BID y la Banca Privada 
Trasnacional. Las empresas trasnaciona1es como n11c.leos 
de poder Jian intervenido particul:armente en los merca-
dos 1atinoameri~anos, mediante una red de empresas in-

dustriales que comprenden la producci6n de materias pr! 
aas. proces-iento de productos y 19Etodos de distribu-
ci6n y coaercializaci6n confiRurando un verdadero sist~ 
aa agroindustrial aundial. ~/ 

El sistema aliaentario internacional se constituye, por 
lo tanto, como resultado de la interacci6n de mdltiples 
agentes, como son. las empresas trasnacionales, ciertos 
organismos internacionales coao el Banco Mundial, el ~ 
partamento de Agrieultura de los Estados Unidos y otros 
subordinados en grado diverso, coso las empresas nacio
nales, los estados del tercer aundo, los medianos y --
grandes productores agr1colas, so~re todo los campesi-
nos y finalmente, los consuaidores. 

"Las pol1ticas de crEdito de los organismos internacio
nales han favorecido la consolidaci6n en un sector de -
la Agricultura del tercer mundo de un modelo de produc-

42. "El poder se podra ejercer controlando el acceso al 
capital productivo y las condiciones de realizaci6n de 
la producci6n. o al financi .. iento necesario para adqu! 
rir los recursos ftsicos y/o vender los productos. 

~I Arroyo Gonzalo Et.al. Op.cit. p.18. 
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ci6n moderno tecnificado centrado en cultivos industria
les y en ganaderia de export:aci~n que proporcionan insu
mos a la industria de alimentos y en particular a las -
Empresas Trasnacionales .• l.Q./ 

En el ejemplo mexicano tenemos por un lado a la Ander-
son Clayton, instalada desde 1934, se dedica inicial•e.!!. 
t:e a la prodúcci6n de aceites crudos refinados, margar! 
nas y mantecas vegetales, borras y cascarillas de semi
lla de algod6n pero en un perf.odo posterior taabi6n pe
netr6 en el ramo de la cría de animales con sus fabri-
cas de raciones y sobre todo, con sus granjas de repro
ductoras ligeras y pesadas y sus criaderos de aves.y 
porcinos. Asimismo, en el mercado mexicano estin pre -
sent:es ETN estadounidenses como Ralst:on Purina e Int:er~ 

nacional Multifoods, que producen tan s6lo alimentos pa 
ra animales y productos avlcolas, como Strat:ford of 
Texas, dedicada exclusivamente al negocio avícola y, en 
particular, a la incubaci6n del huevo f6rt:il. En este 
pals, la "reconversi6n de actividades prioritarias se 
di6 sobre todo con Anderson Clayt:on". l.!/ 

Las Eapresas Trasnacionales y la Agroindust:ria 

Las eapresas t:rasnacionales co•o polos de poder ut:ili-~ 
zan -.ecanismos peculiares propios como la concent:raci6n 
y diversificaci6n de la fabricaci6n de productos est:ra-

l!/ Citado por Arroyo Gonzalo. Et:, al. Qp. cit. P• 103 

l.!/ Arroyo, Gonzalo. Et. al. Agricultura y Aliaentos en 
~6rica Latina. p. 139. 
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tl!gicos a n.ivel internacional, dando lugar a parti.cipar 
fuertemente en terminas de valor agregado y de empleo. 

El sector de lo~ alimentos balanceados, está caracteri
·zado coao una clase industrial con las m4s elevadas ta
sas de beneficio y que mantienen a su vez, una tenden-
cia intcrscctorial (transporte, semillas, restaurantes, 
hoteles, industTia quimica, etc.). Los efectos de este 
proceso de trasnacionalizaci6n, conlleva la consolida-
ci6n de la articulaci6n de la agricultura a las agroin
dustrias de transformaci6n y'comercializaci6n. 

Gracias a su organizaci6n empresarial integral, las em
presas trasnacionales agroalimentarias tienen un grado 
de integraci6n superior al de las econom1as locales, -
abarcan un mayor nOaero de etapas de la producci6n y la 
distribuci6n, controlan fases clave de la acuaulaci6n -
ele capital en el interior de cada uno de los eslabones, 
operan simult•ne-ente en diversos mercados gracias a -
un poder financiero, tfcnico y publicitario superior ••• 
y, diversifican su producci6n. Las empresas nacionales 
medianas y pequeftas del ramo de los alimentos balancea
dos, para poder mantenerse competitivos en el mercado -
nacional, se ven obligados a hacer inversiones en capi
tal fijo y tecnolog1a, y se alblean de este modo a las 
pautas tl!cnicas y de organizaci6n practicadas por sus 
coapetidores. 1~/ 
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El Caso de Naxico. 

La·s observaciones real i:r.adas en el trabajo de campo, r!! 
ve1an que las ~presas nacionales con participaciSn •i
noritarJa y •ayoritaria• de capital eztranjero, de facto 
son controladas por la e•presa trasnacional vla recur-
sos financieros y crediticios, conocimientos y asisten• 
cia tecnica, ~ow•how (el como hacerlo al detalle), va~ 
tas recomendaciones, filosofta en materia de mercadote~ 
nia y procesos administrativos. 

Por otra parte, es importante mendionar que para Nexico, 
el coaplejo agroindustrial y en particular el sector de 
los alimentos balanceados, ha demostrado repercusiones 
de desempleo que han tendido a incrementar proporciona! 
•ente los Indices del pats y ello se debe con JaUcho a 
que el crecimiento de la ocupaciSn es aenos acelerado -
que el de la producciSn, y a que el efecto coapensato-
rio de absorciSn de aano de obra despla:r.ada del sector 
secundario hacia el de servicios, no se da en la aisaa 

medida que en los paises industrializados. 1~/ 

Los resultados de los mecanisaos adoptados por las ~-
presas trasnacionales, confiTlllan dla con dla la subord! 

• Minoritaria • 49t de inversiSn extranjera directa o 
indirecta, 

Mayoritaria de als del SOt de inwrsil!n extranjera dire~ 
ta o indirecta 

Estos ainc:eptos ~ lo estipulado po.- la ley de InversUlnes -
mtt:rmj eras (SEaJFf) 

l~/ Op.cit.p.40·41. Jldemfts v@aso el capitulo 4 y S de este trabajo. 

.)-
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nac:idn de la agricultura y la ganaderta, a los intereses 
de las agroindustrias que la dirigen, desde la obten·
ci6n •iSllia de los insumos hasta la transformaciOn agro-
industrial, es deciT, cada eslaBen del sistema. 

La c~posici.Sn de capital entre las empresas naci:onales 
y las e.p'J'esas t'J'a5nacionales, den()ta importantes. dife
rencia1e s en la productividad por trabajador. Bl sec - -
tor de los alimentos balanceados, se caracteriza por re
querir Bajos gastos en investieaci6n y desarrollo, en -
que gran proporci6n de estas inversiones en investiga -
ci6n y desarrollo, se han traducido en forma de pseudo -
innovaciones, sin embargo, por el momento s6lo podemos -
hacer menci6n de este aspecto ya que es uno de los pun-
tos que se pretenden demostrar en la investigaci6n di -
recta. 1y 

l~/ Gonzalo Arroyo en Op.cit. p.45, menciona que los -
resultados principales de la investigaci6n y desa
rrollo en la agroindustrin corresponden con mucho 
a la presentaci6n del prod~cto del consumo final_,y 
que es un aspecto que obedece a la estructura de -
los mercados de allllentos diferenciados para •ant! 
ner una posici6n ollgop6lica. 
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Al introducirse el alimento balanceado en.Ml:xico,·las -
empresas trasnacionales se mantuvieron ciertamente ale
targadas a lo largo de toda la cadena, mediante los pr~ 
cesos de innovaci6n-producto (dl:cada de los sesentas) • 
Para el caso de los alimentos balanceados, se puede ob
servar este fen6mcno en los resultados del producto en 
el merchdo, ya que fueron alimentos que ya habían sido 
utilizados en su país de origen. En la década de los s~ 
tentas ya se observaban verdaderas innovaciones, tanto 
para la inJustria de primera transformaci6n, como para -
la industria de segunda transformaci6n. En el primer ca
so, resalta la investigaci6n y sus resultados respecto 
al sorgo y demás semillas híbridas, en el segundo caso, 
la identif icaci6n y mejoramiento de la genética animal -
en coordinaci6n con diversos productos clasificados. 

Salta a la vista que, precisamente en las etapas agríe~ 
las y pecuarias de primera transfoTJ11aci6n (gen6tica, v~ 
getal y animal), es la etapa en donde se requiere de m~ 
yor tiempo e inversi6n de investigaci6n y desarrollo 
compara_das con los procedimientos para procesar, mez--
clar o envasar un alimento balanceado. 

La internacionalizaci6n del capital en el sistema agro
indus tria l de los alimentos balanceados, seria práctic~ 
mente imposible sin los avances tecnol6gicos ocurridos 
en la agricultura de sorgo y oleaginosas, provenientes 
principalmente de Estados Unidos, y de los estudios y -
avances realizados en gen6tica y nutrici~nanimal en 
los países desarrollados a partir de la Segunda Guerra 
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Mtindia1. CVISase puntos 4 y 5 del anexo finall. 

En México se estableci6 un mercado potencial al intro
ducirse -las nuevas actividades pecuarias intensivas y -
la producciOn de sns insumos, l.as raciones alimenticias 
de grano .crecieron gracias al incremento en el consumo. 
interno de prote!nas animales. " .••• hasta la d!Scada de 
los cincuentas, se depende :fundamentalmente de las im-
portacioncs de pollo y huevo. Las primeras granjas co
merciales en M~ico comenzaron a operar entonces con b! 
se en ltneas genétiCSlllente desarrolladas, alimentos ba
lanceados y medicamentos veterinarios importados de 
Estados Unidos. Mlls adelante se instalaban en el pats -
las primeras fllbricas de raciones como. Ralston Purina 
(en 1956) y al~unas incubadoras de pollitos de un dta. 
En 1960 se inicia la producción local de reproductoras 
de raza pesada (esto es para la obtenci6n de carne) y -
en 1971 se comienza la sustituci6n de las importaciones 
de reproductoras de raza ligera o de postura. Como se 
comprueba en este ejemplo, la sustituci6n de importaci<;! 
nes tiene lugar en productos cada vez mls elaborados de 
la cadena agroalilllentaria, que se inicia con los de.co~ 
SWllO ··final (aves y huevos) . y sus insumos. mlis sencillos 
(ali•entos balanceados), y continda con otrós de tecno
logfa a&s co•pleja, como pollitos de un dta y reproduc~ 

toras. l~/ 

l~/ Véase Gonzalo Arroyo, Op~cit.p.139. 

.·''.•; 
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2.1 ARTlCULACION Y DINAMtCADE LOS SlSTEMAS 
AGROINDUSTRlALES EN LA FABR?CACION DE • 
ALIMENTOS BALANCEADOS. 

La industria de aluentos iialanceados requiere de varia 
das •aterias ~rtaas. sientlo las oleaginosas· coao la so: 
Y•> sorgo, clrt .. o, seailla de algodGn y ajonjolt, las 
que absorben un peso relat:two de 80' del costo de pro-
ducci6n del 6alancea·do. De estos inSU11os el sorito es -
el ais i:aport:ante paTa la proclucei6n avtcola. de carne 
de cerdo y pollo y en aenor aedtda de ganado aayor. 

Agentes Agricolas para la Producci&n de Insumos 
Agro industriales. 

La producci6n de aaterias prilllas agrlcolas oleaginosas 
han sido respaldadas por la agroindustria en general, 
'debido al repunte coaerclal que los al:blentos '6alance!
dos han cobrado en favor del increaento en la ganader! 
zaci6n. 

En MeJcico se identifica el ndcleo de coaplejo de gra-
nos. (CONASUPO Y PRONASEl* ceao t.na tnstituci&l CfJO ejecuta 

*Bl amplejo de ar-s es un ainjunto de etapas desarrolhdas ·
(procbccU!n de -11las certt:fic:adas, alaaain..iento dtstriliuci&l 
y ~l CJ111 adalte la perUdpacti!n m IUhccnjmtos. de tnns
fo.,_cU!n amores. esto es, el proilucto c1e uta etepa es. el :ln11m1> 

de la siauiente. 
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sus pTOpias actividades productivas pero que se destaca 
po-r su funci6n como intermediario econliaico • social y . -

po1tt:lco entre los agricultores y los :industriales. AuJ! 
que no dicta las condiciones de producci6n dentro de C! 
dá 11110 de los sectores• sa; influencia como trans.:isor -
de la po1ftica o~icia1 provoca un impacto importante s~ 
bre la operacilhl interna de las distintas unidades pro
ductoras. l~[ 

La Coapaftta Nacional de Subsistencias Populares (O>NASY 

PO} es la encargada de las coapras al exterior y reali
za a su vez el filtro infranqueable en la etapa de aco
pio y coaercializaciftn sobre el coapleio. CONA.SUPO ti! 
ne que yer tanto con el pequefio productor •Rrfcola como 
con el RTan intermediario de coaercializaci6n. Asi.Jlisao 
establece la pol1tica oficial para orientar e i.:aponer -
1as reglas en la producci&l agr1cola e industrial. (Ve! 
se cuadro Z}. 

alNASUPO se ha vinculado con un poderozo grupo de eapr!! 
sas que controlan el -rcado aundial de granos: Car -
gi11 Inc. Continental Grain Corp •• Cook Industries Inc. 
Burge Corp. louis Dreyfries Corp. y Garaac. que poseen 
e1 aot del aercado a1D1dial. Estas eapresas la abaste-
cen para culirir los deficits de granos en el pais y les 

1!/ aarkin y Su•rez. El fin de la .Autosuficiencia Ali-
aentaria p.57 
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·peralte influir en la fij:aci6n de precios y adn inci-
clir en· la dieta alimenticia de la poblaci6n 111undiaJ, -

1'!./ 

Estructura de los Agente de Producci6n de Semillas 
Certificadas, 

Ahora bien, los agentes de producci6n de semillas cer
ti.ficadas. (que son la materia prillla para la produc -
ci6n de grano que utilizara como.materia prima en la -
producci6n de alimentos balanceados). se encuentra es· 
tructurada de la siguiente manera: 

a).· Empresas trasnacionales.· Actualmente este age~ 
te productivo domina la industria de s~illas en 
M8xico; co•ercializan variedades norteamericanas 
y producen si•ientes para exportar a otros •erét 
dos. 

b).· Empresas con capital nacional. 

e},· Cooperativas de productores • 

. d}. · Sector PGblico, · PRONASE. 

Los tres primeros incisos, corresponden al sector ·pr!· 
vado. •ientras que el Qltimo de ellos estf determina· 

1'[/ Idea. 
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do por el estado o sector público. 

La oferta de semillas mejoradas para alimentos balanceados 
se encuentra dividida entre el sector oficial y el sector 
privado. 

Durante el periodo 1977-1983 se pueden observar dos puntos 
iaportantes: 

Que para el sector oficial los productos más impor
tantes en términos de volúmen, han sido en orden de 
importancia, los básicos: trigo, ma!z y en menor 
proporci6n la soya. 

Para 1983 PRONASE abarc6 el 53\, 88\ y 41\ respect_! 
vamente del total de la producci6n de semillas cer
tificadas besicas, contra los productos comerciales 
como cártamo, soya, sorgo, algod6n y ajonjo!!, cuya 
producci6n pertenece mayoritariamente al sector pr.!_ 
vado. (V~ase cuadros 3, 4 y 5). 

La empresa privada apareci6 en el contexto de la industria, 
c\lando el Estado estructur6 los canales regulatorios. Ini
.cialaente las empresas privadas comenzaron sus activ.idades 
colllo. importadoras de h!bridos para la comercializaci6n local. 

La intervenci6n del Estado en la fase primaria de produc
ci6n Alimentos Balanceados se ha estructurado de la si--

auiente manera: 
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Cuadro No. 3 

PARTlCIPAClON DE LOS SECTORES OFICIAL Y PRIVADO EN LA PRODUCCION DE SEMILLAS 
CERTIFICADAS EN LOS A~OS 1977 Y 1983. 

1977 1983 
SECTOR SECTOR 

PRONASE PRIVADO PRONASE PRIVADO 

CULTIVOS Ton. ' Ton. ' Ton. ' Ton. 

ARROZ 2 820 89 346 11 21 978 83 4 S20 
CARI'AM) 3 178 36 s 649 64 3 041 46 3 sos 
~ 23S 2 11 494 98 l 120 8 is 084 
FRIJOL 1 097 92 9S 8 lS 790 90 1 758 
f"JJYA 8 805 31 19 598 69 13 573 41 l9 420 
SORro 316 2 15 504 98 2 301 10 ii 158 
TRIOO 48 740 60 30 494 40 69 958 53 .6·2 098 

Mi\IZ 11 805 86 1 923 14 28 893 88 3 973 

ALGOrnl 145 10 14 367 90 1 887 21 7 247 
AJOOJOLI 100 o 59 97 2 

FUENTE: Servicio Nncional de Inspccci6n y Calificaci6n de Semillas (SNICS) 
Se integran los organismos de Asociaciones. 

' 
17 
S4 
92 
10 
so 
90 
47 
12 
79 

3 :l 



Cuadro ·No~ 4 

PRODUCÓON NACIONAL. DE SEMILLA ESTIMADA EN 19S5, .· PO.Il ·. 

TIPO DE SEMILLAS 

MAIZ 
SORGO GRANO 
SORGO l'ORRAJERO 
ffoRTALIZAS 
OLEAGINOSAS 
OTROS 

COMPARIAS PRIVADAS. 

TONELADA 

~ 000 
so 000 
i 866 

490 
6 350 

26 951 

L: 88 657 

SNISC 1986, 



Cuadro 5 

PRODUCTORES INDUSTRIALES Y TIPOS oµ SEMILLAS QUE MANEJAN 

COMPARIA 

Asgrow Mexicana S.A. de C.V. 

Asociaci6n Productores de C.!:, 
laya, A.C. 
Biotech de M6xico, S.A.de C.V. 
Carmex, S.A. de C.V. 
Centro de Semillas Básicas 
Ciba Geigy Mexicana, S.A. 
Comercial Scmillcra de Chihu~ 
hua, S.A. 
Empresa Longoria 

Hlbridos Mexicanos, S.A. de 
c~v. 

M~xagro Internacional, S.A. 
Ceres Internacionales de Sem! 
llas, S.A. 
Industrias. de la Garza y Gar
za, S.A. 
Northup King y Cia. S.A.C.V. 

Peto Seed de Baja California, 

S. de R.L. 

TIPO DE.SEMILLA 

Sorgo, Maíz y Hortali
zas. 

Pastos, Cebada, Horta
lizas, Trigo y Maíz. : 
Hortalizas 
Sorgo, Maíz y Forrajes 
Sorgo, Malz y Forrajes 
Sorgo, Maíz y Forrajes 
Soya,Maíz, Sorgo, Fo-
rrajes y Cártamo. 
Sorgo, Hortalizas y A! 
falfa. 
Sorgo y Maíz. 

Hortalizas 
Maíz, Soya y Cártamo 

Sorgo, Maíz y Forrajes 

Sorgo, Maiz, Forrajes, 
Hortalizas, Alfalfa y 
Pastos. 
Hortalizas 



COMPARIA 

Productora Agropecuaria del 
Pais, S.A. 
Semillas Ferry Morse de Mexi
co •. S.A. 
Semillas H!bridas, S.A. 
Semillas Agrícolas Mexicanas, 
S.A. 
Semillas Berentsen, S.A.C.V. 

Semillas del Golfo, s.A.c.v. 
Semillas Internacionales, S.A. 
c.v. 
Semillas Wac de M6xico, S.A. 
c.v. 
Seaillas Oro de Mlixico, S.A. 
c.v. 
Seiaillas Warner de M~xico,S.A. 
Seaillas· Master de M6xico,S.A. 

Semillas Tacsa, S.A. 
Semillas ConLeeMex. 

Seaillas Century, S.de R.L. 
Seaillas Supremas, S.A. de C.V. 
Insecticidas del Pacifico, S.A. 
Semillas Corerepe, S.A. 

FUENTE: SNICS 1986. 

Cuadro No. 5 

TIPO DE SEMILLA 

Maíz, Sorgo y Forrajes 

Hortalizas 

Maíz y Sorgo. 
M:i!z y Sorgo. 

Hortalizas, Pastos, F~ 
rrajes y Maiz. 
Sorgo 
Sorgo y Forrajes. 

Sorgo, Maíz y Forrajes. 

Ma~z,Sorgo, Forrajes y 
Hortaliz;as. 
Sorgo, Maiz; y Forrajes. 
Ma{z;, Sorgo, Forrajes 
y Hortalizas. 
Ma~z;, Soya y Arroz;. 
Sorgo, Forrajes y Mi · 
jos. 
Avena, Maiz y Trigo. 
Ma{z; Sorgo. 
Algod~n y. C'rtamo. 
Trigo,Soya,Arroz,Fri-
jol y Garbanz;o. 
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Ap_oyo y asistencia U!cnica 
RegulaciOn de Abasto 
Organos de Financiamiento 

La Industria Privada de Semillas. 

SARR 
CON AS UPO 
BANRURAL 
.ANAGSA 
FIRA 
Capital Comercial 
rural. 

Es en los primeros afios de la dl!cada de los sesentas -
cuando en M6xico aparecieron las primeras empresas tra~ 
nacionales productoras de semillas: la actividad de e~ 
tas e•presas se limitO en principio, a la importaciOn y 
:distribuciOn de semillas mejoradas, principal.mente hor'."' 
.tali.zas¡ algod6n 0 alfalfa y frutas. Asgrow,. Nortlirup -
icing y Seai1las Hfbridas (Dekálb) hicieron su apariciOn 
en la iaportaciOn de hortalizas y frutales. Posterior
mente las dos primeras se concentraron en la importa --

.. ciOn de h!.bridos de sorgo. Actualmente estas empresas 
realizan investigaciones para adaptar el aaterial genl!
tico a -las condiciones ecol6gicas de Ml!xico, seg1ln la -
Ley de Semillas. ·1~/ 

l~/ Vl!ase el Articulo 60.de la Ley sobre producci6n,Ce~ 
tificaci&n y Comercio se semillas,SARH,1961,publiC! 
do en el Diario Oficial de la Federaciftn el viernes 

14 de abril de 1961. 
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Estas eapresas se caracterizaron por introducir la uti
lizaci6n de todo tm paquete tecnol6gico que contiene: 

a}.- Semillas mejoradas. 
b).- Fertilizantes, y 
c). - Maquinaria para tra6aj ar en zonas de r.iego o buen 

temporal, para la obtenci6n de cultivos comercia
les destinados en aquél entonces, a la exporta•:-,.
ci6n, cuyos requisitos se basan y se basaron en -
'8.llplios parflmetros de calidad. 

Asiaismo, hacen posteriormente su aparici6n, tres empr~ 
'sas nacionales: Mexagro Internacional, S.A .• Semillas y 

Fertilizantes de Sinaloa, y Semillas Master de México, 
que se dedican a importar semillas de hortalizas y ole~ 
g~nosas para abastecer los mercados del noroeste. Para 
1985, la industria semillera privada cont6 con 38 empr~ 
sas semilleras de las cuales se dedican 21 a la produc
ci6n de sorgo y soya, el resto se circunscribe a la pr2 
duccidn de oleaginosas utilizadas en la industria de -
aiiaentos balanceados. De este grupo de industria,s s6-
lo ,una, Mexagro Internacional, produce semillas de tri
go, soya, arroz, frijol, garbanzo, matz, hortalizas. -
(Vease cuadros 6 y 6 bis). 

En aras de superar los obstlculos de desarrollo, las e!I' 
presas' privadas crearon en 1968 la Asociaci6nMexicana 
'de, Se•illas (JU(SACJ ; los objetivos de la asociac:ldn se 
concretan a dos puntos principales: 



Cuadro 6 

EMPRESAS PARTICULARES QUE PRODUCEN• BENEFICIAN 
Y COMERCIALIZAN SEMILLAS MEJORADAS. 

C O M P A A I A 

l. Asgrow Mexicana, S.A. de 
c.v. 

2. Ciba-Geigy Mexicana, S.A. de 

c.v. 
3. La Hacicnda 0 S.A.de C.V. 
4. ~Master de Ml\xico, S.A. 
S. Northrup King y Cía.,S.A. 
6. Monterrey Compaftía Nacional 

de Semillas, S.A. de C.V. 
7. Ferry Morse de M~xico, S.A. 
B. Semillas Híbridas, S.A. de 

c. v. 
9. Horizon dé Ml\xico, S.A. de 

c.v. 
10. Semillas Wac de M~xico, S.A. 

de c. V. 
11. Semillas del Pacífico, S.A. 
12. Mexagro Internacional, S.A. 

13. Empresas Longoria, S.A. 

ESPECIES SEGUN SU IM-
PORTANCIA PARA CADA --
COMPANIA. . 

Sorgo, Maíz, Hortalizas 

Sorgo,Maíz. 

Sorgo, Maíz. 
Sorgo, M6.iz. 
Sorgo, Maíz, Hortalizas. 
Soya, Cártamo. 

Hortalizas. 
Sorgo, Maíz. 

Sorgo. 

Sorgo 

A1god6n, C&rtamo. 
Arroz, Trigo, Soya, 
C~rtamo, Frijol, Ma~z. 
Hortalizas. 
Sorgo, Maíz, Soya. 



COMPAAIA 

14. Anderson Clayton & Co. S.A. 
15. Granos La Macarena, S.A. 

16. Impulsora Agrícola, S.A. 
17~ Semillas Seleccionadas de 

Hermosillo, S.A. de C.V. 
18. Semillas de Delicias, S.A. 
19. Semillas Nacionales, S.A. 
ZO. El Rancho Semillas, S.A. 
21. Crowers Seed de M6xico, 

S.A. de C.V. 
22. Semillas de Culiac,n, S.A. 
23. Empresas J~piter. 
24. Semillas Security de México, 

S.A. 
25. Insecticidas del Pacifico 

S.A. 
26. Algodonero Gaycura 
27. Fomento Agr{cola Nacional 
28. Empresas Borquez, S.A. 
29. Me. Farden, S.A. de C.V. 
30. Algodonera de Baja Califo~ 

nia, S.A. 
31. Productora Agrícola, S.A. 
32. Viveros y Jardines del No

reste, S. de R.L. 

Cuadro No. 6 

ESPECIES SEGUN SU IM-
PORTANCIA PARA CADA -
COMPAflIA. 

Algod~n 

Garbanzo, Ajonjolí, S,2. 
ya. 
Cebada Maltera. 
Algod6n, Trigo. 

Soya. 
Sorgo, Cártamo. 
Hortalizas, C&rtamo. 
Sorgo, Ma!z. 

c&rtamo. 
Soya. 
Sorgo. 

Cártamo. 

Algod6n 
Maiz, Sorgo. 
Algod6n. 
Algod6n. 
Algod6n. 

Algod6n. 
Trigo, Cártamo, 



COMPANIA 

33. Diamond Chemical de México, 
S.A. de C.V. 

34. Almacenes d~ la Cos~a. S.A. 
35. Berentsen, S.A. 

36. Semillas del Golfo, S.A. 
37. Fertilizantes Tepeyac, S.A. 
38. Semillas El Yaqu!, S.A. 

Cuadro No. 6 

ESPECIES SEGUN SU IM-
PORTANCIA PARA CADA -
COMPARIA. 

Cártamo. 

Trigo. 
Sorgo, Hortalizas, Pa~ 
tos. 
Sorgo, Soya. 
Ga.rbanzo • Cártamo. 
Soya. 

Datos originales de: SNICS. Superficies de certifica -~ 

ci6n. 1972-1978. 

Toaado de Villarespe Vcronicn. Aspectos Econ6micos y. 
Tecnol6gicos; El Caso de los Cereales. 

Ed. por Instituto de Investigaciones Econ6micas. UNAM 
1985. 



Cuadro No. 6-bis 
EMPRESAS PARAESTATALES QUE PRODUCEN. BENEFICIAJi 

Y COMERCIALIZAN SEMILLAS MEJORADAS. 

O R G A N I S M O. 
ESPECIES SEGUN SU IM~
PORTANCIA PARA . CADA . 

1. Uni~n de Crédito Agrícola e Trigo. 
Industrial del Sur de Sono
ra. 

2. Uni6n de Crédito Agrícola e Trigo. 
Industrial fferaosillense. -
S.A. de C.V. 

3. Uni6n de Crédito Agrícola -
de Hermosillo, S.A. 

4. Uni6n de Crédito Agrícola -
de Caje•e. S.A. 

s. Uni~n de Cr6dito Agrícola -
del Valle del Yaqui,S.A. de 
c.v. 

6. Uni6n de Cr~dito Agr~cola e 
Industrial del Yaqu~, S.A. 

7. · Uni~n de Crédito Agrícola -
de Navojoa, S.A. de C.V. 

8. Uni~n de Crédito Agr~cola 
de Huatab .. po, S.A. de c.v. 

9. Uni~n de Cr~dito Agrícola, 
Ganadero e Industrial del 
Pacifico, S.A. 

Trigo. 

Trigo, 

Trigo, 

Trigo. 

Trigo, 

Trigo, 

Trigo, 

ORGANISMO. 

Soya. c&rtamo~ 

Soya, c&rt .. o. 

Soya. 



Cuadro 6-bis 

. O R G A N I S M O 
ESPECIES SEGUN SU IM--. 
PORTANCIA PARA CADA 

ORGANISMO. 

10. Semillas Corerepe, S.A. 
(Filial de la Uni6n de Cré
dito), Agr~cola de Corerepe, 
S.A. de C.V. 

Arro%, Soya, Trigo, Cá~ 
t.amo, Frijol. 

11. Uni6n del Cr6dito Agr!cQla 
del Mayo, S.A. de C.V. 

Trigo, C&rtamo, Soya. 

1.2. Asociaci6n "Lic. V. Bonfil" Trigo. 
(Mexicali). 

13. Asociaci6n Agrícola local Trigo. 
del Valle de Santo Domingo 

14. Asociaci~n de Agricultores Trigo. 
del Valle del Yaqu!, A.C. 

15. Sociedad de Cr6dito Agr~co- Trigo. 
la del Va11e del Yaqu!, S. 
de R.L. 

16. Asociaci6n de Productores 
de Semilla de Papa para 
siembra del Norte de Sina-
loa. 

Papa. 

17. Asociaci6n de Productores - Trigo. 
de Semilias "Lá%aro Cárdenas" 

18. Patronato de Investigaci~n Trigo, 
y Experimentaci6n Agrícola 
Estado de Sónora~. 

.. 



O R G A .N I S M O 

19. Co•isi6n Permanente de In
vestigación y Exportaci6n 
A¡r{c.ola Éstado de SinaÍoa 

20. Uni~n de Cr6dito Agr~cola 
e Industrial del Noroeste, 
S.A. de C.V. 

21. Asociación Agrícola de Pr~ 
ductores de Papa (Toluca, 
M6x.) 

22. Soc. de Socs. r.ocales de -
Cr6dito Agrícola del Valle 
del-. Yaqu~, Son. de R.L. 

23. Asociación de Agricultores 
de Rio Sinaloa Poniente. 

24. Uni~n de Cr6dito Agr~cola 
"Proareso" 

25. Uni6nde Cr6dito Agropecua
rio e Industrial de Deli-
clas i S.A. de c.v: 

26. Uni~n de Cr~dito Agrícola, 
Ganadero e Industrial del 
Valle de Mexicali, S.A. 

27. Asociación "Emiliano Zapata" 
28. Asociación de Ejidos y Pe

que~os Propietarios de San 
Luis. 

Cuadro No. 6-b_ls 

ESPECIES SEGUN SU IM-
PORTANCIA PARA CADA 

ORGANISMO. 

Trigo, Frijol, Arroz, 
Soya, C!rtamo. 

Soya. 

Papa. 

Trigo. 

Trigo, Soya,C6rtamo. 

Soya. 

Soya. 

Algodón. 

Algod~r.. 
Algod~n. 



O R_G A N I.S M O 

29. Soc. de Socs. de Caborca 
30.-Asociaci6n de Agriculto

. res de Rio Fuerte Sur. 

Cuadro No. 6-bis 

ESPECIES SEGUN SU IM-
PORTANCIA PARA CADA 

ORGANISMO~ 

Algod~n. 
Trigo, Frijol, Soy~ • 
Cártamo. 

Datos originales de: SNICS. Superficies de certifica
ci6n años 1972 - 1978, 

Tomado de Villarespe Veronica. Aspectos Económicos y 
Tecnol6gicos: El Caso de los Cereales. 

Ed. Instituto de Investigaciones Económicas.- UNAM'198S. 
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a).-. Coao intento de organizacilSn a su interior. 
b}. • Para contrarrestar las instancias oficiales y te

ner fuerza de negociacion. 

T-biln enc:aainan sus esfuerzos a estructurar los gru-.~ 
pos que participan en las diferentes ·actividades de la 
industria. por es.ta raz«Sn mantiene varias categorlas de 
aeabresfa: ·productores industriales, t@cnicos, cooper! 
tivistas, honorarios y asociaciones oficiales. Sin ea
barao0 son las .,.presas dedicadas a la producci«Sn quie
ne.s aayor influencia tienen en las decisiones finales. 
(Vfase cua.dro 7). 

De acuerdo con Barkin y Sulrez ll!/ has.ta 1980, habfa lZ. 
eapresas productoras de semillas, de propiedad nacional, 
las cuales corresponden a la AsociaciOn Mexicana de Se
aillas. " ••• Adea4s existen otros comerciantes de peso 
coao ,los de Central de Abastos e Importadores diversos 
de variedades de •enor importancia que actdan aislada-

aenten. UJ/. De estas eapresas .slSlo dos (Vfase cuadro 
8), Seaillas y Fertilizantes de Sinaloa.y .. Semillas Mas-

ter .. de_ Nlxico, realizan su propia investigacilSn. Las -
deals dependen totalaente del aaterial que se les suai
nistre v1a illÍportacilSn. Coao puede observarse en el --

l~/ vease a Barkin y S°'rez en 
p. 132 - 133 

Z!/ Idea. 

Bl Fin del Principio. 



Cuadr.o No. 1 .. 
LISTA DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 

DE SEMILLAS MEJORADAS. 

12 Agricultores Ind. y Agrí
.. colas de Tamps. 

z. Agricultores Unidos. S.A. 
3. Asoc. Agrícola Local del 

Valle de Santo Domingo 
4. Asociaci6n Agrícola de Pro 

ductores de Papa. 
S. Asociaci6n Agrícola Jlio 

Culiacan. 
6. Asociaci6n Agr~cola Río 

Sinaloa (1). 
7. Asoc~ de Agricultores de 

Río Fuerte del Sur. 
8. Asoc: de'Agricultores de 

Rio Sinaloa Pte~ 

9. Asoc. de Agricultores del 
Valle del Yaquí. 

io. Asoc. de Ejidos y Peq. Pr~ 
pietarios de San Luis 

11. Asociaci6n "Emiliano Zapa
ta" 

PRODUCTOS MAS 
IMPORTANTES 

Trigo 

Papa 

Trigo 
Soya 
C6rtaao 
Trigo 
Soya 
cArtaao 
Algod~n 

·EXPORTA 

Cebolla 

Trigo 

Tomate 

Anís 

Lechuga· 



O R G A N I.S M OS 

12. Asociaci6n "Lic.V.3onfil" 
13. Asociaci6n de Productores 

de Se•illa "L.C6rdenas" 
14. Asociaci6n de .P,roductores 

de Semillas de Papa para 
Sie•bra del Norte de Sina-
1oa. 

15; Asociaci6n de Productores 
de Se•illa del Valle del 
Yaquí. 

16. Uni~n de Cr6dito Agr~cola 
de Huatabampo. 

17. Uni6n de Cr6dito Agr{cola 
de1 Mayo 

18. Uni6n de Cr6dito Agr{cola 
de Cajeme. 

19. Uni6n de Cr6dito Agr{cola 
de Her111osillo. 

20. Uni6n de Cr6dito Agr{cola 
de Navojoa. 

21. Uni6n de Cr6dito Agr{cola 
del Noroeste. 

22. Uni6n de Cr6dito Agr~cola 
Progreso. 

Cuadro No. 7 

PRODUCTOS MAS 

IMPORTANTES 

Trigo 
Trigo 

Papa 

Trigo 

Trigo 

Trigo 

Trigo 

Trigo 

Trigo 

Soya 

EXPORTA 

Trigo 

Trigo 
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O R G A N I S M O S 

23. Uni~n de Cr6di to Agríc¿la 
del Valle del Yaquí. 

24. Uni6n de Crédito Agrope-
cuario del Valle de Gto. 

25. Uni6n de Cr6dito Agropc-
cuario e Industrial de De 
licias. 

26. Uni6n de Cr6dito Agrícola 
Ganadero e Industrial del 
Pacifico. 

27. Uni6n de Cr6dito Agrícola 
Ganadero e Industrial del 
Valle de Mexicali. 

28. Uni6n de Cr6dito Agrícola 
e Industrial del Valle del 
Yaquí. 

PRODUCTOS MAS 

IMPORTANTES 

Trigo 
Soya 
c6.rtamo 

Soya 

Trigo 

Algod6n 

29. Uni6n Agrícola e Industrial Trigo 
del Valle del Sur de Sonora. 

30. Uni6n Agrícola e Industrial 
Her11osillense. 

31. Semillas Corerepe,S.A. Arroz 
Soya 
Trigo 
Clirtamo 
Frijol 

EXPORTA 

Ajonjolí 
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Cuadro No.· 7 

PRODUCTOS MAS 

IMPORTANTES 

32. Sociedad de Cr~dito Agr~co- Trigo 
la del Valle del Yaqu!. 

( 1 ) Importa Zanahoria. 

EXPORTA 

FUENTE: Tomado de: Barkin y Sutirez "El Fin del Principio" 
2E_. Cit. p. 108 

-·.·.·:; 



Cuadro No. 8. 

MEXICO~ PRINCIPALES EMPRESAS TRANSNACIONALES 
Y NACIONALES EN LA INDUSTRIA DE 

SEMILLAS 1980. 

COMPARIA 

B4PRESAS NACI~ 

1. Al.godonera de B. C81i:for

nia, S.A.* 
2. Algudmera Gaycusa, S.A. 
3. Almacenes de la Costa, 

S.A.• 

ARO DE 
IMPLAN 
TACIOR. 

\ CAP. 
EXTRAN 
JER07 

LINEA DE 
CULTIVO. 

Algodón 

Algodón 
Trigo 

PLANTA 

··· 4. Caaparlia Beneficiadora de 

s-il1as 

Trigo Q.umajuato 

S. . E1 RllnchoSeiail1as • S.A.• 

6. Bllpresas ~rquez • S.A.• 
7. ~as .J(ipi.ter • 
8. &lpresas Longoria, S.A.• 

9. Fertilizantes Tepeyac, 

S.A. • 
10. F-to Apícola Nacional. • 

11. Granos La Macarena,S.A. • 

Hortalizas 
Maíz 
Hortalizas 
cárUm> 
Algod6n 
Soya 

Sorgo 
Maíz 
Soya 

Garbanzo 
cárea.> 
Maíz 

Sorgo 
Garbanzo 
Ajmjolí · 



Cuadro No. 8 

ARO DI! \CAP.· LINEA DI! CO~PARIA IMPLAN EXJ'RAN PLANTAS 
TACI~. . JERO.- CXJLTIVO. 

Soya 

lZ. Impulsora .Agrícola, S.A. 1959 Cebada 
Maltera 

13. Insect:icldas del Padfi- ··c&rtmno 

co, S.A.• 
14. Mexagro Internacional, 1965 Arroz sinaloa 

S.A. Trigo 
Soya 

Cártmo 
15. tblterrey y Cía. ,Naclo- Soya 

nal de Semillas S.A. de c&rtamo 
c.v. 

16. PrOductora .Agr{cola,S.A.• Algod6n 

17. &millas de CUliacán, c&rtlBO Sinaloa 

S~A. 

18. s..illas de Delicias, S.A. Soya Chihuahua 

19. Seaillas de Corerepe, S.A. .Sinaloa 

(1) 

20,. s.illas y Fertilizantes 1960 Olea¡inosas Sinaloa 

c1e·Sinalóa 

z1, s..illas del Golfo (2) 1975 Sorgo T--iipas 
Soya' 

Maiz 
2Z. s..illa Master de M6- 1965 Sorgo T-.J.ipes 

xico, S.A. Maíz 
Hortalizas 

. 23. s..illas del PBcífico, ~· Sinaloa 

S.A. Cártmo 



COMPARIA 

24. Semillas Seleccionadas 

de Hermosillo, S.A. de 

c:v. 
25. Sell!illas Sol (3) 
26. SBnlllas El Yaqu{,S.A. 

27. Viveros y Jardines del 

Noroeste, S •. de R.L.* 

l. AOOerson Clayton & Co. 

S.A. 

2. Asgrow Mexicana, S.A. 

de c.v. 

· 3. Ciba-Géigy Mexicana, 

S.A. de C.V. 

4. Dimond <llemical de -

Méxi·co, S.A. de c.v .. 
S. Groorers Seed._de ~co, 

S.A. de C.V. 

6. HDr:i.Z<lll de ~co. S.A. 

AAO DE 
IMPLAN 
TACICf.1 •. 

1979 

1965 

1961 

1974 

7. La Hacienda, S.A. de C. 1965 

v. (4) . 

8. Me;· FUdden, S.A. de C.V. 

9. Nortlnup King y Cía. , - 1961 

S.A. (5) 

62 

99 

86 

80 

45 

80 

Cuadro No.8 

LÍNEA DE 
ClJLTIVO 

Algod6n 

Trigo 

Ginisol 

Soya 

Trigo 
~c&rt:amo 

Algod6n 

Sorgo 
Maíz 
Hortalizas 

Sorgo 
Maíz 
c:ártimo 
Algod~ 
Scirgo 
Maíz 
Sorgo 
Maíz 
Sorgo 
Algod6n 
Sorgo 
Maíz" 
Tanate 

PLANTAS 

Sonora 

TainaUHpas 

Sonora 
Sonora. 

Sinaloa 
··T-1fpas 

Coahuila 

T-1.ipas 
Tanps,(7) 

Sinaloa 
Coahuila 

Tamaulipas 
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C O M P A R I A 

10. Pfizer. S.A. 

11; Semillas Ferry f.i>rse 

de M&:ico,S.A. 

12. Semillas ~bridas, 
S.A. de C.V. (6) 

1~, Selllillas Nacionales, 
S.A. 

14, Semillas Wac de M&:ico, 

S.A. 

AAO DE 
IMPLAN 
TACION. 

1964 

1972 

1961 

\CAP. 
EXTRAN 

JER07 

100 

100 

49 

15, Semillas Agrícolas Méx! 1979 75 
canas. 

16, Sanillera del Noroeste, 1972 30 
S.A. de C.V. 

LINEA DE 
CULTIVO 

TOID.!lte 

Frijol 

Berenjena 

Sorgo 
Maíz 

Sorgo 

Cártamo 
Sorgo 

Maiz 
Sorgo 

1'bíz 

PLANTAS 

Sinaloa 

Ja1isco 

Sinaloa 

Tamaulipas 

Sinaloe 

Tamaulipos 

Tamaulipos 

B.c.s. 

NOI'A: (1) Esta tspresa fo:nna parte de una Uni6n de Crédito de Sinaloe, (2) 
Se estableci6 con parte del equipo que COllpro a Eitcel de MExico. la cual 
se retiro precis-te en este afio. (3) Opera la línea de Gólden Harvest:. 
(4) La Hacienda opera con wia Divisi6n de Smillas que se encuent:Ta est:re
challlente vinculada a- los intereses de Pioneer Int:eniational. (S) &1 los -
aftas sesentas NK CGllpr& s-uJ.as Paly <JJe ~ba en Q.aanajuato. (6) ~ 
te los primeros siete anos la eq>resa fue propiedad de Dekalb de E.U. Po,!. 
t:erio1111Ente la flmilia Bours de Sonora adquiere el 51' de las acciones, -
(7) La Hacienda beneficia la semilla en la Planta de Master de Mhi.co, s. 

- A, 
• Estas enpresas se dedican nás bien a la distribución de Semillas. 

RJEMll: Tomado Idcm p. 134. 
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cuadro 8, las empresas concentran su actividad princi·
pa1mente en Guanajuato, Sinaloa y Ta:maulipas. 

Participaci6n del Sector P11blico en la Producci6n de -
Se•illas. 

Las Asociaciones trabajan en colaboraci6n estrecha con 
Productora Nacional de Sc:nillas O>ROUASE}, ella misma ~

ha venido alentando su crecimiento con el objeto de que 
contritiuyan a cubrir la demanda interna. Hasta 1982 -~ 
sumaban 33 y existe la intenci6n del Estado por incre-
mentarlas fuera del norte y noroeste del pa!s. 

Sus actividades cubren todo el proceso de producci6n, -
en este caso PRONASE les concede prioridad en sus pro-

_ gramas de trabajo. Para obtener semilla de categoria -
b6sica recurren al Instituto Nacional de Investigacio-
nes Agr!colas (lNIA}, la importan o piden apoyo a otras 
instituciones, como la Uni6n Nacional de Productores· _de 
Hortalizas. En el contexto del mercado nacional, ·apor· 
tan el 601 de la producci6n de semilla certificada de -
trigo y tienen gran importancia en soya. 

Los bajos volOmenes de producci6n que observan el arroz 
y frijol, contrastan fuertemente con cultivos como las 
oleaginosas. Entre 1970 y 1977 este grupo mostr6 nive
les de creciaiento del 22\ promedio anual, lo cual fue 
suficiente para que la producci6n se duplicara en ese -

lapso. Tambi@n resulta notorio el impulso recibido por 
la soya que aument6 de menos de 2 mil toneladas en 1970 
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a 57 mil en l.977, esto es reflejo de su gran demanda -· 
como cultivo rentable e insumo industrial tniportanté; 

Las semillas forrajeras tambi6n observan un crecimiento 
acelerado, de ellas, el sorgo es quien mayor peso tiene 
de 12 mil toneladas alcanzadas en l.970, lleg6 hasta 46 
mil en 1977. Su crecimiento tiene relaci6n con la ex-
pansi6n de 1a actividad pecuaria de1 pats, ya que junto 
a 1a soya, constituye un insumo b4sico en la prepara--
ci6n de alimentos para el ganado. 

En termines generales, existe en México una producci6n 
in.5uficiente de semillas, esto se debe a factores es - -
tructurales que engloban diferentes aspectos, los coa-
les podemos sintetizar como sigue: 

a}.- De orden tecnico. Derivan de la mayor importan-
eta otorgada por las empresas a los cultivos co-~ 
merciales; en este caso inciden para aapliar la 
oferta de ellos, ya que son insumos importantes -
para determinadas industrias. Asi· se generan nu
merosas variedades de soya, trigo, clrtaao y hor
talizas, en tanto los cultivos blsicos se mantie
nen rezagados. Por esta raz6n, los .. criterios en 
mejoramiento genetico apuntan a reforzar la exp8J! 
si6n capitalista de la agricultura y propician -~ 

c .. bios sustanciales en la estructura productiva 
del agro. 
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Disponibilidad de infraestructura. Para lograr 6E 
timo rendimiento en las semillas. se necesita 
contar con el paquete tecno16gico completo y la -
capacidad econ6mica para obtenerlo. sin este apo
yo los rendimientos decrecen. Sin embargo. los -
agricultores que tienen esta posibilidad son pro
porcionalmente bajos en México. Por otra parte -
la disponibilidad de infraestructura se reduce a 
unas pocas regiones; y por lo general; se crean -
para regiones especificas y agricultores privile-
giados que cuentan con recursos financieros. 2!/ 

Empresas Nacionales 

"k pesar de algunos ejemplos de innovaci6n empresarial 
y producci6n para responder a necesidades nacionales, 
la realidad en que ~peran las negociaciones nacionales 
de semillas está determinada en buena medida, porsu ac
ceso al material genético norteamericano. Durante 20 
aftos de expansi6n paulatina, las empresas han logrado 
una relativa influencia en el mercado de sorgo, oleagi-
nosas y hortalizas; las más exitosas compiten con su 
contraparte extranjera de las que poco se diferencian en 
cuanto al uso de tecnología. sistemas de producci6n y 
de distribuci6n. 2!/ 

2!/ Barkin y Suárez en: El Fin d~l Principio. p. 133 

2~/ Idem. 
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La Compaft!a Monterrey y la Compaft1a Nacional de Semi 
1las controlan 111ls de la mitad del mercado de clrtamo y 
soya, abarcan 4reas de Nuevo Le6n,· Sinaloa, Coahuila y 
Chiapas: t .. biEn es importante la participación de Sem! 
l·las Delicias en soya. Semillas Master de Mbico, la -
empresa mls grande con capital nacional, obtiene su ma
terial 61sico en Estados Unidos y estl protegida con r~ 
i;tistros conseguidos en ese pats. Mantiene estrecha re
laci6n con Golden Acros quien le proporciona material -
para sorgo, maSz y hortalizas. 

Al igual que las empresas trasnacionales, las empresas 
nacionales no cultivan directamente la tierra, pero es
tablecen contratos con agricultores a quienes les pro-
porcionan semilla para su reproducci6n y les fija cond! 
ciones de orden técnico como aislamiento del predio, Cl;! 

1.idad de la tierra, abasto de agua, etc. En general, -
guardan preferencia por establecer contratos con parti
culares en lugar de ejidatarios, generalmente el precio 
de compra se fija al doble del que registra el producto 
coaercial en el mercado nacional y ello se debe a que -
.la experiencia y cuidados que deóe tener el agricultor 
por la reproducci6n de sé111illa, implica guardar un es-
tricto control r:•knico y de calidad de resultados. La 
empresa se preocupa en cierta medida por especializar 
a .. sus· agricultores grandes que han observado el mayor 
c.uidado en la Asesorla tecnol6gica que les s.uministra -

·1.a empresa. 2~/ 

2~/ Barkin y Sulrez, Op. cit. p.146. 
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Por otro lado, no se debe perder de vista que, depen-.~
diendo del 1!.xito de la reproducci6n de la semilla ~ejo
rada, ser4 el exito en la oBtenci6n del grano para los 
agricultores que especiallllente se dedican a la produc-
ci6n directa del insumo agroindustrial o de sorgo,forr! 
jero. "El monto total de la. superficie que· contrata C! 
da empresa oscila entre 40U y 1500 hectAreas. Las cmpr~ 
sas trasnacionales prefieren establecer el menor nümero 
posiole de contratos". 21L 

Empresas Trasnacionales. 

De acuerdo con el cuadro 8, son aproximadamente dieci-
siete las empresas trasnacionales que operan en la act! 
vidad de semillas, principalmente de origen estadouni-
dense de las OJales, siete empresas estlin autorizadas -
para realiza~ su propia investigaci6n, la participaci6n 
principal se encuentra en las oleaginosas (V6ase cua -
,dros 4, S y 6) para lo cual algunas cuentau con sus prº 
pias plantas de beneficio (VEase cuadro 9). Sin embargo, 
existen algunas.empresas cuya import~ci6n de.semillas -
no ha sido afín aprobada en M6xico, o se. ha realizad.o ·~ 
diante procesos acelerados con no 6ptinos resultados. 

21L Torres Felipe. Situaci6n Actual de la Industria de 
Semillas en M6xico. p.75. 



Cuadro No. 9 

INDUSTRIA SEMILLERA PRIVADA 

La Industria Semillera Privada cuenta con: 

Compafiias Producto!as 3Z 
30 Plantas de Beneficio .con capacidad para proce·. 

sar 150,000 toneladas anuales 
Bodegas de almacenaje con capacidad para -
100,000 toneladas mas un t no calculado de los 
distribuidores 

25.0 
zo 

550 

.TEcnicos especializados 
Genetistas 
Distribuidores 

Participaci6n de la AMSAC en el Mercado Nacional de Sem!_ 
llas· Mejoradas. 

SEMILLAS MEJORADAS 

Hortalizas 
Sorgo Grano 
Sorgo Forrajero 
A1god6n 
Alfalfas 
Cebada 
Cártamo 
Soya 
Pastos 
L.eg11111inosas Forr. 

Maíz 

FUENTE: SNICS 1986 

t 

Z5 
95 

85 
90 
88 
90 
Z5 
10 
50 
zo 
zo 

PRODUCCION 

Nacional + Importación 
Nacional 
Nacional + Importación 
Nacional 
Importación 
Nacional 
Nacional 
Nacional 
Nacional 
Nacional 
Nacional 

+ Importación 
+ Importación 
+ Importación· 
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Las pl.antas de beneficio de las empresas trasnacional.es 
se encuentran en Baja California, Sinal.oa, Jal.isco, 
Coahuil.a y Tamaulipas, sin emfiargo, l.a capacidad propia 
de beneficio es muy l.imitada e insuficiente por lo tan
:Cº ~ ocurre a los servicios que proporciona COBESA. 2~/ 

Un importante funcionario de la iniciativa privada est! 
m~ que la mayorr.a de las empresas scmilleras trabajan -
con un 70\ de insumos provenientes del exterior y oue -
s61.amente el 30\ se produce en M~xico. Las semillas -
que las filiales obtienen de sus diferentes matrices g~ 
neralmente son obtenidas de l.os bancos de germoplasma -
de las empresas matrices. 

La tarea de investigaci6n de las filiales, se circuns-
cribe a la adaptaci~n regional de las variedades que -
les proporciona la casa matriz, y a una constante tarea. 
de cruza de variedades tanto nacional.es como extranje-
ras para la obtenci6n de nuevos htbridos. Cabe mericio
·nar que partiendo de esta actividad de investigaci6n y 

desarrol.lo, l.as empresas trasnacional.es en Mexico tar-
dan entre ocho y doce afios para lograr una nueva varie
dad. Anuabaente realizan un Progr-a de por l.o menos ·-
10 mil cruzas diferentes de los cual.es se obtienen de :2 

a S se111ill.as tipo que pueden ser aprovechadas como ht;,~ 

bridos comerciales. 2~/ 

2~/ Op. cit. p.138 
2~/ Investigaci6n directa de l.as autoras en Northrup -

ICing en M!xico. 
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Un no.ero importante de las empresas privadas se111ille· 
ras que . .fun.ciónan en Mhico, son fi.liales de las gran

des empresas trasnacionales que dominan el aercado ~ 
dial de diclio insU.o. L·a aayorta Úl e:a:cepci6n de Ande! 
son Clayton o Cargill,l, tienen como actividad princi"'
pal la Ealiricaci6n de productos faraaceOticos o aaro·
qu1micos •· Las empresas trasnacionales ubicadas en Mh! 

co responden a las acciones que la respectiva matriz. -
eaprende a nivel internacional. 

Las eapr~sas trasnacionales que realizan su propia in
vestiaaci6n en Mfxico y que forman sus propias varied! 
des ••• son: Semillas Hlbridas, Asgrow, Northrup Kina, -
Ferry Morse , Horizon de M&xico, Funk's y la Hacienda. 
Estas eapresas se han especializado en producir seai-
las h1bridas de sorgo, aalz y otras hortalizas.• 

Las EÍliales trasnacionales establecidas en Mfxico per 
tenecen a grandes e111presas farmaceftticas que a nivel ·
aunicipa1 esttn controlando la producci6n y distribu-
ci6n de semillas, tal es el caso de Ciba-Geigy (Seai-
llas Funk'sl Sandoz (Northrup King y Upjhon (Asgrow} • 
entre otras. 

• Sulrez. Blanca, Las Semillas Mejoradas y los Cambios 
en el Sector A8ropecuario en Mfxico. 1970-1977 p.105-
106. 



-60-

Las empresas trasnacionales al igual que las e•presas 
nacionales ~ompleaentan su.oferta para. el • .;rcado con 
la importaci~n de seailla certificada. La iaportaci~n -
de material gen6tico es coa~ a casi todas las eapresas 
de la industria de semillas que al no. contar con sus 
propios equipos de investigaci~n y al enfrentar restric
ciones administrativas, obtienen materiales extranjeros 
para adaptarlos a México. • 

Tareas de Investigaci6n de las Empresas Trasnacionales 
en el Extranjero 

Las compafiías privadas trasnacionales que operan en la 
agricultura generalaente también lo hacen en productos 
farmacéuticos• semillas. cereales y alimentos. ZJ_I Las 
compafiías privadas están invirtiendo de 100 a mil mi-
llones de d6lares anuales y el gobierno de Estados Un~ 
dos ha destinado unos seis millones a esas investigacio
nes. Pfizer, desde 1976, est~ investigando las ñuevas 
tecnologías: Monsanto, Dupont, Stanffer, De Kalb, 
Agrinentics, Upjhon y Sandos. desde 1-975. " ••• han ere!. 
do equipos que se dedican ya sea al cultivo celular, bio 
logía molecular o aabas." 

ZZ/ Véase contextos No. 10. Citado por Ver~nica Villa
rospo en: Aspectos Econ6micos y Tecnol~gicos en la 
Agroindustria Aliaentaria Mexicana. p. 20 

• Suárez Blanca, Las Seaillas Mejoradas y los cambios 

.. 
en el Sector Agropecuario en M~xico. 1970~1977. p.105-
106. 
Véase contextos No. 10. Op. cit. p. 105-106 
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General M11ls. Caapñell Soup. Arco~ Zoecon Cetus. 
Hoe~t. y Ci11a-Gelgy. tambten Jian estado trabajando en 
la Revolüci6n GenE.tica. • 

Por su tJaTte. son tres las Rrandes C0111Jafttas que se de
dican a la tnvestigaci6n: El Instituto Internaciona1 -
de. la !Jlvestigaci6a de Plantas Agrigenetics Corp •. (que 
es taatiien una coapaftta trasnacional seail1era} y Adr&Jl 
ced Genetics Science Ltd. 

Otras empresas que se dedican a la investigaci6n agrtcq 
la son: C&1gene. Molecular Genetics Phytogen. U.A Plant 
Tecbno1ogy Corp. y P1ant Genetics Inc. • 

Las empresas de investigaci6n no s6lo trabajan para prq 
ducir.nuevos productos de ingenierta genetica. sino t~ 
bien para •odernizar y acortar las tecnicas aartcolas -
tlpicas de reproducci6n en el caapo ••• Las coapafttas 
trasnacionales ali•enta~ias. estiman que podrln incorpq 
rar nuevm propiedades estructurales qu!.Jlicas a las pl&I,! 
tas. incrementando la productividad do ingredientes Cli. 

·ve y silllplÍ.:ficando as! el procesaaiento de los alilien-;.. 

tos.• 

*Vease contextos No. 10, citado en p.4~ 
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Actuablelite, a la lllz ae la revoluci6n RenEtica. alRU-
nas e•presas trasnacionales seDl.lleras lian sido compra-
das. o atisorliidas pOT empresas trasnacionales petroqu:f.m.! 
cas y fanaaceGticas; Sandoz adquiri6 a Nortlirup•Xing; -
Plí're a6sor6il5 a Ferry-Morse, Ci'lia Geigy, Monsanto,. 
Scliell, Pfizer, Uni6n Caribe y Upjhon tBJ116ien compraron 
empresas seai1leras. Hasta la ITT controla aliora a la 
trasnac·ional Burpee; Du.rex, Sandoz, Uni6n Caribe, 
Upjlion y otros, estiCn ya patentando sistemas de protec
ci&n de seaillas 6asadas en herbicidas y pest:icid&S•'" 

El Centro sobre Corporaciones Trasnacionales (.ONUl de-
tect6 hasta 19..75, 188 eapresas alimentarias y obtuvo iJ! 
foT111aci6n acerca de l.65. La tasa de crecimiento anual·· 
promedio del volumen de ventas de estas empresas fue -
mis rlpida que la tasa de crecimiento del conjunto de _,, 
la industria alimentaria. 

De las 165 empresas, J.10 ten1an 800 filiales {.1975) en 
paises subdesarrollados y su producci6n representaba la 
octava parte de las industrias alimenticias en esos pa! 
ses. Las filiales se encontraron sobre todo en la ela
boraci6n de alimentos de marca* y de exportaci6n. Mls -
de la •itad de las empresas norteamericanas localizadas 
en Ml!xico y en Brasil, se formaron por absorci6n o .. ¡>or 
fusilSn con e•presas en plena actividad, en el periodo • 
1960 a 1977.* 

* Citado por Veronica Villarespe. p.34-38. 
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"Las poU:ticas de credito de OrganiSJ11os :tnternacionales 
tales coJIO el Banco Mundial ~ otros regiona1es como el 
Banco InterBJDericano, fian favorecido la consolidaci6n -
en Wl .sector de la Agricultura del tercer mundo de un -
aodelo de produccilln moderno y tecnLf'icado centrado en 
cultivos industriales y en ganaderla de exportacilln que 
proporcionan insumos a la industria de alimentos y en -
particular a las Empresas Tras.nacionales. Z~L 

En el ejemplo mexicano tenemos por un lado a la Ander
son Clayton, instalada desde 1934. Se dedica .inicial--
111ente a la producci6n de aceites crudos refinados .• mar
garinas y mantecas vegetales, borras y cascarillas de -
semilla de algod6n, pero en un perlado posterior tam' -
bien penetr6 en el ramo de la cría de animales con sus 
flbricas de raciones y sobre.todo, con sus granjas de 
reproductoras ligeras y pesadas y sus criaderos de aves 
y porcinos. Asimismo, en el mercado mexicano est.ln pr~ 
sentes las empresas trasnacionales estadounidenses como 
Ralston Purina e Internacional Multifoods, que producen 
tan solo alimentos para animales y productos avlcolas o 
como Stratford of Texas, dedicada exclusivmnente al ne
gocio avlcola y en particular a la incubaci6n del huevo 
fl!rtil. En este pa:ls, la "reconversi6n" de actividades 
prioritarias se di6 sobre todo con Anderson Clayton".2~/ 

2!/ Citado por Arroyo Gonzalo, ~l Op.cit.p • .103 
2~/ Arroyo Gonzalo Et.al. Agricultura y Alilllentos en A

aerica Latina El Poder de las Trasnacionales. p • .139 
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Está&lecillliento de las Empresas Trasnaclonales de Semf• 
l las en Mhico. 

A pesar de que se registra su :baplantaci6n en 1961, lás 
empresas trasnacionales estructuraron la indústria in-
terna de SCJ:líllas antes que se realizaren los primeros 
.esfuerzos estatales de regulaci6n; ello nace suponer -
que el hecho de que no existieran restricciones legales 
de ningGn tipo, les peTlliti6 dominar el mercado sin di
ficultad. 

En cierta forma, tambiOn les favoreci6 que los objeti-
vos centrales de la politica agr1cola se orientaran a -
incre111entar la producci6n sin que existiera desarrollo 
tecnol6gico previo. Antes de 1960 el mercado de semi-
llas en MExico estuvo Ce>11pletaJBente abierto y es de su
ponerse que en este lapso entraron a la actividad indu~ 
trial las empresas trasnacionales. Por ese tiempo no -
exist1a ningdn tipo de regulaci6n estatal, ni por lo -
que se refiere a importaciones de material gen6tico ni 
a controles de precio, en caabio hab1a una fuerte de -
manda potencial en el mercado. 3Q/ 

3Q/ Domike Artbur y Rodrigue~ G. Las Agroindustrias en 
MExico, CIDE, México, 1976-

.··~· 
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Los Gltiaos estudios que se han realizado, seftalan que 
el porcentaje de capital extranjero de las ~pTesas ~

trasnacionales que operan en esta rmna.es superior al 
80\ con e:xcepc!.dn de Semillas del Norte que opera con 
30\. Semillas Blbridas 49' y Anderson Clayton 62,, En-
tre los que operan con m4s de 80' destacan Asgrow, Dia
mond Chemical, ProsCJll de M~ico, Northrup King, Semi -
ilas Pacy, Casa Myers, Excell de MC.Xico Semillas Morse 
y Semillas Funk. 3.!-l 

El dominio q~e ejercen las empresas trasnacionales en -
el mercado interno se basa en la manipulaci6n de algu-
nos materiales extraídos de nuestro pa1s, por ello, una 
parte considerable de las semillas son mexicanas de or! 
gen. La empresa matriz es quien genera:. el material or! 
ginal debido a que cuenta con sus propios bancos de ger 
moplasma o tiene f4cil acceso a otros para conseguirlo, 
los que entregan a sus filiales de MExico son de categq 
ita registrada, As1, las emp~esas trasnacionales real! 
zan su propia producci6n mediante la sie111bra de semi--
lla registrada para obtener la certificada y distribuir 
la comercialmente, 

3!L · Direcci6n General de rnversioi:ies Ell:tranj eras. Seer~ 
tarta de Coaercio y Poaento Industrial, Me:xtco, 1~86, 
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2.2 SEMILLAS Y OTROS INSUMOS PARA ALIMENTOS 
BALANCEADOS. 

El proceso productivo de alimentos balanceados constit~ 
ye el ente central entre las actividades agr1colas para 
la obtenci6n de materias pri'lllas y actividades de distr! 
buci6n y consumo del producto terminado y su destino -
(la ganadertal, por lo tanto, es importante analizar la 
coaposici6n de los alimentos oalanceados,-a fin de de~
terainar los sectores de mayor incidencia. De acuerdo 
con los estudios de SARH 3~/ ••• "La Industria de Ali-· 
mentes Balanceados requiere de una 2ran variedad de ma
terias primas que contienen sustancias con.diferente C! 
lidad nutricional. Estas constituyen fundmnentalmente 
tres Rrupos de insuaos; ener2Eticos. protetnas y pro-
duetos qublicos. Los dos primeros son esenciales en la 
composici6n de balanceados. mientras que el tercero es 
coapleaentario. El primer grupo esta integrado por -
granos coao el sorgo, ma1~ y triRº· El seRllJldo, por -~ 
pasta de soya, de clirtaao, algod6n y ótras o:leaginosas 
en menor proporci6n, ast como Harinas de origen animal 
que incluyen las de pescado y carne. 

El tercero abarca vitaminas, minerales y amino&cidos -~ 

esenciales" ••• Como puede observarse, de todos los iris~ 

•os mencionados, el sorgo se destaca dado que represen·· 

3~/ DocU111entos Técnicos, Op. cit ·P.. 23 



-67-

ta· el 60\: del total de insumos .utilizados en. ·la elabor!! 
ci6n de1 balanceado. El segundo insumo importante es -
la pasta que se obtiene de la extracci6n de aceites de 
las semillas oleaginosas. Estas pastas, en particular 
las de frijol. soya, son muy importantes, ya que apor-
tan el elemento protéico necesario a la dieta'nutriente. 
En menor grado, este elemento lo suministran fas hari-
nas de origen animal, sobre todo la proveniente del pe~ 
cado. 

Los .vol6menes de las principales pastas demandadas por 
la industria, son en orden de importancia: soya {49.1~, 
c'rtamo {20.5\), semilla de algod6n {3.81\) y otras 
oleaginosas {1.2\). 31/ 

En lo que respecta a harinas de origen animal, la más -
importante es la que procede de la industria pesquera. 

Otro rubro de los insumos utilizados es el rengl6n con
fÓrmado por granos básicos. En este rengl6n quedan in
cluidos trigo y maíz, y los subproductos que se le aso
cian, primordialmente el glu.ten y parte de la semilla -
con mayores componentes alimenticios ••• de las cuales -
se estima que la contribuci6n en la producci6n del ha-
lanceado oscila alrededor de 10\. La importancia de la 
producción agrícola para el sistema representa un -
pro~edio del 90\ del total de materias primas (en 1978 
signific6 el 73\ del total de las erogaciones que reál.!, 

31/ Documentos técnicos º1?· cit. 
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z(J la industria de Alimentos B.alanceados en concepto de 
c~prasl. 3~[ 

Como se puede observar, la fase de producci6n primaria 
tiene una participaciOn detenuinante, y dicho sea de P! 
so, en ella participa principalmente la empresa agríco
la comercial que no las de economta campesina, como lo 
afirman Barkin y Sull.rez 3~[. • • , "Es notable que li.oy 
en dta m4s de la quinta parte de la superficie total -
cultivada es realmente dotada de servicios de riego" ••• 
Asimisao, durante los últimos 40 aftos, la superficie 
cultivada aument6 en m4s de Z.5 veces, mientras que la 
superficie abierta al riego di6 un salto de aproximada
mente 8 veces su t8.lllafto original. 3~/ Al mismo tiempo, 
se observa claramente durante este pertodo, el despla-
znmiento de los cultivos b~sicos por cultivos que han -
conllevado a la modernizaci6n del sector ganadero en 
M~xico (V~ase cuadro 10), 

Esta interacci6n repercute directamente en un incremen
to constante de la demanda por alimentos industrializa
dos derivados de granos, que cada vez compiten mlls_con 
los de destino .humano. 

3!L Barkin, David, ~.La Crisis Alimentaria y el So¡ 
go. 

3~/ .QJ?.cit.p.41-42. 
3~/ Ide•. 



CuadroNo. 10 

TASAS DE CRECIMIENTO DE' :INDICADORES IMPORTANTES 
ENTENDER LA SITUACION AGRICOLA EN MÉXICO 

GRANOS 

MAIZ 
FRIJOL 
TRIGO 
ARROZ 

FORRAJERROS 

(1965-198 3 · t Anual) 

BASICOS 

ALFALFA VERDE 
AVENA FORRAJERA 
SORGO. EN GRANO 

PASTOS CULTIVADOS 

ANIMALES 

PUERCOS 
POLLOS 
GANADO 

POBLACION 
SUPERFICIE CULTIVADA 
AREA BAJO RIEGO 

FUENTE: QE..:.. Cit. 

PORCENTAJE 

1.57 

0.60 
0.01 
0.01 

4.7 
26. 5 

14.7 
89. 7 

8.3 
7.9 
6.0 

Z.9 
Z.4 
5. 1. 

'.E~-· 



-70-

Dentro de esta fase primaria y en todas y cada una de -
las fases agroindustriales, queda incluido un servicio -
no poco illlportante que es la asistencia t~cnica y el·su-
111inist.ro tecnoi6gico, a que t icne acceso primordialmente 
la empresa agr!cola comercial y la industrial alimenta-
ria en su conjunto. El actual suministro tecnol6gico -
agr!cola se oasa fundamentalmente en el empleo de ferti
lizantes, productos qut~icoz. sc~ill~s mejoradas. técni
cas de cultivo, etc. 

2.2.1 

Antecedentes: 

DIAGNOSTICO ACfUAL DE LA INVESTIGA-
C!ON Y TECNOLOGIA EN LA INDUSTRIA DE 
SEMILLAS. EL CASO DE ME.XICO. 

La industria de semillas en M~ico, finc6 su mayor pre
cedente, justo despu~s del estableci11Jiento de la Ofici-

. na de Estudios Especiales (OEEJ en Mltlrico, respaldada -
econ6111ica y cient!ficamente por la Fundaci6n Rockefe -
iler. En la d@cada de los cincuentas, la OEE orient6 
sus recursos a la olitenci6n de nuevas variedades de --
ma1z y posteriormente de trigo, Los avances que se ob-
tuvieron para estos cultivos obedecieron a condiciones 
ftsicas, econl5111icas y tecnol6gicas muy precisas. La iJ! 
vestigaci6n de las semillas se realiz6 en las mejores -
regiones de riego y temporal, principalmente en la zona 
noreste del pals. Adn cuando se llev6 a cabo un s11111i-
nistro de· tecnologta de punta con capacitaci6n de persci 
nal altamente especializado, el aprovechamiento de es-
tos beneficios era decreciente, ya que las necesidades 
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a culirir, no eran nada sbnilares a las de Estados Unidos 
que era el pats otorgante de la tecnologla; ••s Sien se 
esti:a\1115 la creaci6n de infraestructura y tecnolog1a a-
grlcola enfocada a cultivos que ofrecieran •ayor rentab! 
lidad, sobre la base de utilizar todo un paquete tecnol~ 
gico al que sCSla:mente tuvo acceso el sector privad.o de -· 
corte empresarial, dejllndose de lado los 'J!!Uy esp.ectficos 
pro~leqas de la agricultura campesina, A este respecto, 
innumerables autores, entre ellos Cinthia Hewitt de Af-
cantara, seftala: " •• ,la reforma agraria •••• sl51o llegl5 a 
la introducci15n de nuevos y costosos inSUJDos. pero no -
provey6 el tipo de ayuda financiera y técnica continuada 
que pudiera cubrir los requerimientos comunes para hacer 
productivos estos insumos. Todas las pruebas con que se 
cuenta seftalan el hecño de que los ej idatarios .• y peque- -
ftos agricultores privados compitieron con desventaja por 
el crédito agr1cola, el agua y el riego". 3~/ 

Investigaci6n de Seaillas en México, 

La invest igaci6n de semillas en Mbico • inicial.JDente. ma'! .. 

3'!./ Bewitt .de Alcg.ntara Cynthia. La Mo.dernizaci6n de la 
Agricultura Mexicana 1940-197n,2a. p,58 
Para poder profundizar en estos aspectos, v@ase tam
bién a: Barkin y Su4rez en El Fin del Principio, -
Op,cit .Veronica Villarespo en Aspectos Econl5•icos y 

Tecnol6gicos en la Agroindustria Alimentaria Meitica
na. 
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c& su :nunbo product:ivo a partir de productos. bllsicos eq 
mo el ma!z y el trigo; atenci8n que tendencial.Jtaente fue 
abarcada por: el .frijol en .1949.¡ la papa en .1952; hor
talizas o verduras en .1953; sorgo, cebada y leguminosas 
forrajeras en .19.54; y a la ganaderb en .1953. 3!L c\rea
se cuadro .l.ll. Como resultado, clicfio rumbo indic8 que 
las hortalizas • soya. avena• cetiada y otros granos d':. 
consuao pecuario cof>r.nron l.lll .tranco dinámismo ·a partir 
de. la ~dl!cada d~ los sesentas. curiosamen t:~ hacia .1980 -

oéup.aban cerca de.l .13.3\ de la superficie agrlcola· to.:

tal cosechada en el pats. habiendo significado en 1970 

el 8t frente a los cultivos blsicos que significaron el 
68\ para 1970 y disminuyeron al 57.1\ para 1980. 

Principales Repercusiones Econ6micas. 

Desde el punto de vista tecnol8gico, a Mf.xico le ha to
cado dentro de la divisi6n internacional del trabaj·o. -
el papel de receptor de tecnologtas para la alimenta~~-· 
ci&n. que se han diseftado bajo_contextos socioecon6mi-
cos muy diferentes al suyo. Asi, los entes que tienen 
a su. cargo la tarea de influir y proporcionar conoci -
mientos, asistencia tecnica, insumos, maquinaria y.equ! 
po, etc. para la elaboraci8n y consumos de alimentos -
humanos, han determinado coao pol1tica ,.:orporat.iva,' in-

3!1 Op. cit. p. 35. 

.: ··~~~·::<:·\::--:;: 

:: .<· .:-:·~··~:)::i 
,,., .. 



Cuadro No. 11 
PRINCIPALES PERIODOS DB INVBSTIGACION DE SEMILLAS 

EN MEXICO (1940-1985) 

1940. 194!> 19!50 1955 1960 196!> l970 197S 1980 I~ 

Las líneas indican los afios de investigaci6n m.tis 
intensivos en la producci6n de nuevas variedades 
de semillas. 

Tomado de Su4rez Blanca en: Las Semillas Mejora 
. das y los .. Cambios en el Sector Agropecuario en.,.,. 
.México.-1970-1977, articulo que aparece en Eco
nomía Mexicana. Serie Temlltica l. 1983 editado 
por Gonz.tilo Rodrigucz Cigena. CIDE 1983 la. Ed. 
México, D.F. p. 108 · · · · 
NOTA: Este cuadro ha sido actualizado de acuer 

do con la informaci6n proporciona.da por 
SNICS e INIFAP. 
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tervenir en todos y cada uno de los sistemas que se de
rivan a· partir de la grancadena agroindustrial. Por -
esto• al hablar del Sistema Alimentos Balanceados, y• - .;. 
del Sistema de Semillas Certíficadas. se debe dete~i--

~·11¡;r previaaente~ cuales son. las causas que se atribuyen; 
.las.modificaciones de un proceso de investigaci6n agrt_.-: 
cola mexicano, que inicialmente se busc6 con la idea de 
opU.-_iza-i: la autosuficiencia alimentaria. Las investi
gaciones de los estudiosos en el llamádo problema d.el -· 
proceso de ganaderizacit\n en M6xico afirman que cOlllG efcc -
to de este proceso (que por cierto no es objeto de este 

·estudio), en M6xico, una creciente cantidad de recursos 
naturales, humanos, t6cnicos y financieros, se dedican:'.· 
a la producci6n de ganado y sus insumos, en detrimento 
de los cultivos tradicionales para consumo humano. 3~./ 

El sector agrícola y pecuario ha mostrado fuertes con-
tradicciones entre las que podemos mencionar: 

1). Es innegable que el uso de alimentos .balanceados 
ha resultado beneficioso para el sector ganadero, 
.sin embargo, ello implica altos niveles de inefi-

~!/ V6ase entre otros a Sitjar Rousserie Gabriel y 
Sergio Osario Romero, en Una Aproximaci6n al Enfo -
que de Sistemas en la Ganadería. p.30. 
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ciencia en el balance energético entre insumo•pr~ 

dueto. Por ejemplo: una tierra dedicada al cult! 
vo de cereales, puede producir f~cillnente una can
tidad de a1ilaentos 15 veces superior que la misma 
hectllrea dedicada a la ganaderia, En la engorda -

de. rwniante con granos, se esta desperdiciando -
una aptitud natural de éstos para producir protet 
na a partir de "alimentos groseros" * y fibrosos 
como las pasturas y, al mismo tiempo, un proceso 
tre1tend11J11ente ineficiente de conversi6n energEti

ca, ya que la transformaci6n de granos en produc
to animal a trav!s de los rumiantes significa que 
se deben gastar alrededor de ocho calorías de or! 
gen vegetal para producir una de origen animal.4Q/ 

2}. Autores como Gonzalo Rodriguez G. y N. Reig, de-~ 

muestran en sus estudios que, de un total de 14 -
estados muestreados se observa un crecimiento de 
superficie ganadera entre 1960-1980 del 74,4t de~ 
tac4ndose por su importancia los estados de 
Chiapas, Chihuahua y Tamaulipas que participaron 
con un crecimiento del 29.Sl (Lo cual signific6 

aproximadamente 22 255 hectdrcasl. 

~ alimento grosero. - Se denomina todo aquel vegetal que DO recibe 

algqi proceso de elaóoraci&l y nonaabllente lo consuaen los ani~ 
-les en fOnna de pastura o zacate. 

4Q/Sitjar Roussrie y Sergio Osorio Romero. l.ha Aproximacitln al En· 

· · ·fo<fae de Sistemas en la Ganaéler:la.p.33 
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En· e1 peT1odo de .1!165 a .19.8U e1 a1.1111ento en super
ficie total de riego se zanifest6 en un 59.;5\ en 
contraste con las variaciones en la supeTf icie de 
te•pora1 que descendieron en un 88.7\. En este -
desfazam:i:ento de superficies 11 ••• a niYe1 nacio- -
na1 se comprob6 una catda de casi 2.9. mi1lones de 
hect4reas de temporal de b4sicos. El aumento de 
superficie de riego compens6 parcia1mente esto, -
con un aumento de casi 1.6 mil1ones de hectáreas. 
A· 1os tnstll'!los ganaderos }' o lcaginosas corres pon- -
~i6 un aumento de temporal de 642 mil hectáreas. 
Esto significa una disminuci6n neta de temporal -
de bAsicos de 655 mil hectAreas, a la que hay que 
agregar 267 mil de catda de cultivos de exporta-
ci6n • en total m4s de 9.00 mi1 hect4reas". (Véase 
cuadro 6 del anexo al final de este trabajo.l.4!/ 

Asimisao algunos peri6dicos capita1inos 4~/ afiTJ11an: 
"Millones de hect4reas est4n ocupadas por 1a ganaderta, 
mientras que no se dedican suficientes tierras a la pro
ducci6n de granos b4sicos, alimento !undmnenta1 de los -
sectores aayoritarios de la poblaci6n ••• " "La economta 

4!/ Rodrtguez Gonzalo G. Expansi6n Ganadera y Crisis A-
grtcola, E1 Pape1 del Consumo pp.180-.181 

4~/ La Jornada, .12 de enero de 19.85, »·4• 
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internaciona1 condiciona e1 crecimiento agríco1a ••• a -
1os mode1os de desarrol1o imperantes por medio de la -
transferencia de capitales hacia la agroindustrializ.a-
ci6n y el control •onop61ico de los productos de agroe~ 
portaci6n naciona1 en el mercado mundia1, ejercido por 
unos cuantos países •••• La agricultura ejidal est& 1im! 
tada al .. autoconsumo y 1a canaliz.aci6n de ·excedentes al 
mercado nacional".-·"la situaci6n agrícola en México 
posee rasgos distintivos de una agricu1tura polariz.ada 
que ha dado por resultado la sujeci6n de la agricu1tura 
nacional a las pautas que le marcan la industria y el -
mercado internacional ••• Entre los problemas que enfre!!. 
ta la producci6n de carne de cerdo, pollo y huevo, des
taca su dependencia del sorgo y pastas oleaginosas, cu! 
tivos que han atmentado considerablemente sus costos de 
producci6n. A pesar de ello, estos alimentos pecuarios 
han registrado aenores precios al consumidor comparados 
con las carnes de bovinos, ovinos' y caprinos". 4~/ 

Estas impresiones recogidas junto con la vasta literat~ 
ra que al respecto se ha escrito, dan cuenta de la ace~ 
lerada dinfimica de crecimiento que ha cobrado la ganad~ 
ría comercial del país, pero sieapre sobre la base de -
asegurarse el control de las aaterias primas utiliz.adas. 
De esto, se puede deducir que desde su aparici6n en el 
mercado,estas materias primas han desarrollado mercados 

- cautivos, desplaz.ando no s6la.11entc espacios agríco1as -
para cultivos l>Asicos, sino ·que tambi6n se ha realizaoo·para 
una modalidad de ganadería llamada extensiva, superfi-
cie que en buena •edida podría ser aplicada al increme!!. 

4-¿/ La Jornada, 28 de febrero de 1985, p.16-17. perfil. 

,·_¡._ • 

. '.-... : . ~: 
, '·,'·:·:.' :· _.: ·~ • ) 1' ·' 
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to de la frontera agr~éola. 4~/ 

2-2.2. TECNOLOGIA ACTUAL DE SEMU,J.AS 

Investigaci6n 

La constituci6n genética de la semilla, es la que dete.!. 
mina, interaccionando con el ambiente donde se siembra 
el resultado que se obtiene de la producci6n. L~-s va
riedades. 'ºcriollas" creadas por la se1ecci6n na"tura1 y 
con el concurso emp1rico del agricultor, reúnen algunas 
de las caracteristicas que contribuyen para la obten-
ci6de rendimientos altos .y estables. 

Afortunadamente hoy es posible mediante los conocimie~ 
tos de la genética y la fitoténia , modificar el genot! 
po de las variedades. As1 la creaci6n de variedades ·~ 
joradas e hibridos tiene como base la variaci~n gen6ti
ca existente en la especie a mejorar. Al Instituto Na
cional de Investigaciones Agricolas {INIA), ahora Inst! 
tuto Nacional de Investigaciones Forestales, Agr1colas 
y Pecuarias (INIFAP) le cuesta aproximadamente un pro--· 
aedio de 8 aftosla obtenci6n de una semilla hibrida y -
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.12 afies para la obtenci6n de una variedad de poliniza-,

ci6n abierta, 4~[ y 4~L 

Lcis progrnmas de mejoramiento se lian dirigido a la ob,-

t:enci6n de variedades mejoradas y/o li1bridas con alta • 

capacidad de rendimiento, de buena calidad, tolerancia 

a los agentes pat6genos, de ciclo vegetativo apropiado, 

eficientes en el uso del agua, adaptados a los sistemas 

de producci6n de Ja zona donde se recomendarán, que sa· 

tisfag,an los requerimientos del consumidor y ,los siste

mas de producci6n prevalentes y que su p~oducci6n de s~ 

millas certificadas no ofrezca dificultades. 

Organismos de Investigaci6n Nacional. 

En Ml!xico los trabajos de fitomejoramiento se realizan 

por la Secretaria de Agricultura y Recursos HidraOlicos 

a travEs del INIFAP, el Cent'ro Internacional de Ma1z y 

4 ~Y InfoDJ1aci6n proporcionada dircctmnente por el Serrlcio Nacional 

de Inspeoci!5n y CnlificacilSn oo Semillas (,5NICS}. 

4~/ las scnillas htbridas son productos que se logran a partir de -

cruces entre las !meas que amsti.t:uyen los progenitores de las 

semillas. Las nuevas variedades cient1ficamente obtenidas por -

este ~odo (se trata de trabajo genl!tico can seinillas vivas} -

gozlDl !le caracter1sticas especialmente desealiles en cuanto a -

rendimientos son resistentes a plagas y - a enfemedades espec! 

ficas; a diferencia de otras variedades mejoradas que se repro

ducen (twt!Sgamasl, las h1bridas son estériles y deben sembrarse 

exclusivanent:e para su primera generaci6n. La olit:enci6n de tina 

1111Plia ~ de h1bridos suele tener base genética estrecha por 

derivarse de un reducido nOmero de variedades o poblaciones or! 
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Trigo, algunas :lnstituctones de educaci6n agrlcola sup! 
rior, entre las que se cuentan: El Colegio de Postgra-
duados de Ctiapingo. La Universidad Auton<baa Agraria 

"An.tonio Narro". las Superiores de Monterrey, las Facu! 
tades de Agrono•ta de las Universidades de Nuevo Le6n. 
de Sonora y otras. En los 1Utbaos aftos se flan incorpo

rado a esta actividad. co1111>aftlas privadas. la· Rrllli •ay2 
rla de las cuales son subsidtarias de compal'l1as t:rasna
cionales, con base en los Estados Untdos de Alll~rica.• 

ginales. lo que provoca m alto grado de urlfo:midad entre sl, 

por lo tanto, pwlecS1 de wia gran vulnerabilidad a plagas>': el! 
fe~s no previstas por los teail!l0gos, por lo cpe requie

ren de un constante soporte de invest:igaci6n y desarrollo para 

ser sustituidos a:ufora> se sucedan nuevas deficiencias en las 

lineas aprobadas. 

Las Stnillas de pollnizaciin abierta generalllente sen menos --· 
productivas que los Mbridos, pero tienen la V81taja de ser a~ 
tlS&mlas pérllliment~c; y el agricultor p-ie · destinar Wlll PB!"· 
te de su cosecha para Stmilla del llllo siguiente, •• Debido a e! 
tas caracterlsticas, las Yllrledades de poUnizaciC!n abierta %'!! 
sultan ser 1115 .:cesibles para la poblac:!On c:mapesina y pueden 
ser tan producU.YSS ex:.> Jos lilbridos. 

T--.ito de Huwitt de Alclntara ~tbia y c:mpl-tado por las 

autoras de este traliajo. La ftbdemhacten de la Agricultura -
Mllltic:ma.pp. 47. 

• ~ci&l proporcionada por El Servicio Nacimal de Inspec• 

ci&l y Clalific:acibl de S-illas (SO:CSl 
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El. Instituto Nacional. de rnvest±gaciones Forestales, -
Agrlcolas y Pecuarias.(INIPAP1 durante los Olti.laos 10 

atlos • ha. concentTado su atenci6n en el desarrollo de; -
especies li4sicas como son •a1z, frijol, trigo, arroz, 
papa• garbanzo y en una proporcilSn 111uclio 111enOT. sorgo. 
algod6n, cenada y borttco1as. 

Las instituciones de educaci6n aertcola superior realf 
zan investigaciones orientadas a la olitenci6n de cono
cimientos litsicos en la •etodo1og1a de la investiga -
ci6n aplicada y en segundo lugar a 1a foraaci6n y des! 
rro1lo de variedades aejoradas. Sus actividades 1as -
llevan a cabo fundmnentalaente, en las ~reas ecol6gi-
cas donde se localizan sus facilidades f!sicas, ponie~ ·. 
do lmfasis en 1os cultivos básicos.• 

E1 Centro Internacional de Mejoraaiento de Mafz y Tri
go (CIMMYT} no -desarrol1a variedades mejoradas, sus ~~ 
trabajos cst:ln encaniiriados a producir material.es gen6-· 
t.icos que tengan una adaptaci6n •uy amplia y de, las 
cuales• aplicando •etodologta apropiada, se puedan -
producir variedades •ej oradas. 

• Informaci6n proporcionada por El Servicio Nacional._• 
de Inspecci6n y CalificacilSn de Semillas .cSNICSl 
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Del Centro fnternacional de Mejoramiento del Ma1z y Tr! 
go. y el Instituto Nacional ele l'nvestigaciones Agr!co•• 
las se olitienen •ateriales avanzados de •a1z. trigo o -
sorgo·; ademas a111lias instituciones colaliOTan en la olite!! 
ci6n y prueha de estos materiales. 

Alrededor de 10 compaft1as privadas tienen permiso para. 
liacer inv.estigaci6n a¡¡r1cola tendiente a la olitencitin -
de variedades •ejoradas e li15ridos, Algunas de ellas -
han trabajado desde hace cinco al\os y otras desde hace 
un· ano. Los 111ate.rialcs para sus trabajos se en.focan a 
la adaptaci6n a condiciones de riego y/o buen temporal. 
Los productos de su investigaci6n se enfocan a la sati! 
facci6n de la demanda de la agroindustria, en este caso 
podemos hablar del sorgo. soya y otras oleaginosas de -
consuao para alimentos balanceados. 

Estructura Oficial y· Privada de la Industria 
de Se•illas Mejoradas en M~xico. 

;En los·.anos treintas, un grupo de j6venes cinttficos. -
•exicanos» a trav4!s de la Secretarla: de·· Agricultura,· 
·~rearon un Departa•ento original de estaciones experi-
aentales y se·volvieron pioneros en los proceso de inve! · 
tisaci6n en triso y .. tz. Les interesaba poco importar 

.tecnologfa extranjera y prefer1an laliorar lentamente en 
el nivel nacional con beneficiarios de la refonaa agra
ria; la estructura institucional con que se aspira~a a 



-83-

esa meta. e~taba formada por escuelas prácticas de agr_! 
cultura regi·onal. Las estaciones experimentales retoma
.ron peso oficia1 con el nombre de Insti.tuto de Investi
gaciones Agrícolas (IIA). En 1943 con la aparici6n de 
la Oficina de Estudios Especiales (OEE), se llev6 a ca
bo un programa de investigaci6n agrícola entre el go -
bierno aexicano y la furidaci6n Rockefeller. cuyas polí
ticas eran el incremento de la producci6n en el pr6spe
ro sector privado de la agricultura mexicana. Para 
1961 el Instituto de Investigaciones Agrícolas y la Of! 
cina de Estudios Especiales se fundieron para formar el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, momen
to en que los científicos extranjeros se retiraron ofi
cialaente de la participación en el Programa de Investí 
gaci~nes Agrícolas. 42/ 

Cabe mencionar que estos dos organismos unidos, se enf~ 
caron a resolver una misma problemática: La crisis al! 
mentaría. Divergieron precisamente en sus fines e ide~ 
logia respecto a: ¿Que producir? ¿Para quién producir? 
¿C6mo producir?. aspectos que definitivamente involu -
eraban fines socioecon6micos entre un organismo nacio.~
nal y otro internacion~l. Desde el punto de vista téc• 
nico dicha divergencia mostraba que los investigadores 
"del Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA) se in
clinaban por las variedades de polinizaci6n abierta 
aientras los científicos de la antigua Organizaci6n de 
Estudios Especiales (OEE) se pronunciaban abiertamente 
por los híbridos. 

42/ Hewitt de Alcántara, QE_. cit. p.47 



-84-

Principales resultados de.la Organizaci6n de 
Estudi·os Especiales 

La semiaut6noma Oficina de Estudios Especiales creada en 
1943 dentro de la Secretaría de Agricultura, fue conduci.
dn por el mismo Director de Campo de la Fundaci6n Rocke-. 
feller en MExico. En esta oficina se reflejaba el control 
do la misma Fundaci6n, proporcionando la mayor parte dé -
su presupuesto y todo su personal científ'ico de alto ni-
vel. Con el tiempo fueron más y más los puestos claves -
desempefiados por mexicanos. Para 1956, la OEE había lle
gado a un nivel superior en el número de empleados, con -
18 especialistas de tiempo completo de la Fundaci6n y más 
de 100 científicos mexicanos. Después de 1958, el número 
de especialistas de la Fundaci6n decreci6. 4!/ La OEE -
estableci6 áreas de trabajo en mejoramiento .genético, -
fertilizaci6n y combate de plagas, enfermedades y malezas. 
Los resultados productivos por la aplicación de semillas 
de altos rendimientos eran impresionantes. Tanto así. 
que en 1947 se crearon la Comisi6n del Maíz y la Comisión 
para el Incremento y la Distribuci6n de Semilla Mejorada 
(principalmente trigo). En 1949, la primera se transfor
m6 en la Comisión Nacional del Maíz, la segunda desapare~ 
ci6 en 1954, quedando la labor de multiplicaci6n de semi.~ 
llas a cargo de ciertos clientes de confianza de los'·ban
cos oficiales y grupos organizados de agricultores priva
dos. 4~/ 

4!/ .Hewitt de Alcántara, 2E.!. cit •• p. 31 - 32 

4~/ Tomado de Barkin y Suárez. El ·Fin del Principio. p. 97 
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La Comis~n Nacional del Maíz, pob].ada fundamentalmente -
por t~cnicos nortea111ericanos, se entendi6 con la OEE, c~ 

menz6 produciendo semillas mejoradas de polinizaci~n 
abierta. Paulatin&111ente fue incorporando variedades de -
maíces híbridos, as1 para 1948 el 80\ de las tierras sea
bradas se hizo con semillas mejoradas de polinizaci6n 
abierta con variedades del Instituto de Investigaciones -
Agrícolas y para 1956 el Programa de Producción de Semilla 
de la Secretarla de Agricultura y Ganadería se dedicaba a 
los híbridos. 5~/ 

El motivo de que estos organismos centraran su atención en 
la investigaci6n y desarrollo de variedades de maíz y del 
trigo, se debi6 a que ambos cultivos representaban el 72\ 
de la superficie cosechada en México (64.6' para el maiz 
-y 7 .4\ para el trigo) S]j , como cultivo btisico en la ma
yor~a de los mexicanos. 

A partir de 1961 y a fin de limar las asperezas existen
tes entre el Instituto de Investigaciones Agrícolas y la 
Organizaci6n de Estudios Especiales, se gener6 un-solo o~ 

'"ganismo con la participaci6n directa del Estado. del· cual 
prevaleció el INIA~ Se disolvi6 la OEE y en su lugar se 
cre6 el CIMMYT (Comisión Internacional· para el Mejoramie!! _ 
to del .Maíz y Trigo), bajo la Fundación Rockefeller, para· 
promover la invest.igaci6n a nivel internacional. 

5~/ Ibide111. ~ ~ p. 99 

5!/ Hewitt de Alctintara, ~ cit. p. 35 
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El CIMMYT hoy dia, es un organismo dedicado a la investi 
gaci6n para la modernizaci6n agrícola, que no desarrolla. 
variedades mejoradas; sus trabajos están encaminados a -
producir materiales genéticos que tengan una adaptaci6n 
muy amplia y de las cuales, aplicando una metodología -
apropiada,se pueden producir variedades mejor~das. El -
INIA (hoy INIFAP que quiere decir Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias), obti.!!_ 
ne del CIMMYT materiales avanzados de maíz, trigo y sor
go;. 3dcm5s acbas !nstitucioccs colabor3n en la obtcnci6n 
y prueba de estos materiales, S~/ 

Ley sobre Producci6n, Certificaci6n y Comercio 
de Semillas. 

En 1960 se cre6 la Ley sobre Producci6n, Certificaci6n y 
Comercio de Semillas. Las características principales 
que se destacan de esta Ley son: 

Por primera vez en México, se institucionaliz6 el fomento 
de laAgricultura, mediante la producci6n, beneficio, re
gistro, certificaci6n, distrib~ci6n, comercio y utiliza
ci6n de semillas de variedades de plantas útiles al hombre. 
(Capitulo I, Articulo lo, de la. Ley), Al respecto, algu
no·s autores afirman S~/ que esta Ley es la primera en el 

S!/ Programa Nacional de Semillas 1984 - 1988. Servicio 
•Nacional de Inspecci6n y Calificaci6n de Semillas -

(SNICS) y Secretaría de Agricultura y Recursos Hidr! 
ulicos (SARH). 

S~/ Barkin y Suárez, El Fin del Principio p. 101-102. 
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mundo donde el Estado interviene para reglamentar el uso 
·de los recursos gen~ticos._ Juntó con esta l.ey se ·crea ~l 
Sistema Nacional de Producci6n, Certifícaci~n· y Comercio' 
d.e Semillas, que conti_e_ne los siguientes organismos: 

El Instituto Nacional de lnvestigaciónes Ágri• 
colas, 
El Comité Calificador de Variedades de Planta, 
El Registro Nacional de Variedades de Plantas, 
La Productora Nacional de Semillas; y 
El Servicio Nacional de Inspecci6n y Certific~ 

ci6n de Semillas. 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 

Legalmente el Instituto Nacional de Investigaciones Agrí
colas es el representante de la investigaci6n oficial, -
casi en f_orma exclusiva, ya que los particulares requieren 
autorizaci6n de la SARH para llevar a cabo trabajos seme
jantes. 

Én gran medida, su trabajo est& disefiado para responder a 
prioridades determinadas por el proceso de modcrnizaci6n 
agrícola&'es decir, la investigaci6n se concentra fundame~ 
talmente en la producci6n de nuevas variedades y el mejo.
ramiento de las técnicas de los cultivos de exportaci6n o 
de uso agroindustrial, 

De hecho, las políticas del INIA han sido disefiadas en pro 
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del re(uerzo de la agricultura campesinista, sin embargo, 
los productores de temporal y de los cultivos básicos de 
consumo masivo, no responden al estimulo para la produc
ción oríe.ntada a la exportaci6n, a los forrajes y a los 
producto;, de consu•o suntuario que en última instancia -
son los factores decisivos para efectos de una buena in~ 
versi6n. 

El Comit6 Calificador de Variedades de Plantas 

Este ente agr1cola oficial tiene como finalidad, la reali
zaci6n de pruebas de comparaci6n y comportamiento de las 
va·riedades de plantas que se deseen comercializar en M6x!_ 
co y,en base a los resultados obtenidos, ordenar que se -
inscriban en el Registro Nacional de Variedades de Plantas 
y autorizar la producci6n de semillas certificadas de 
aquellas que garanticen una buena producci6n en una o más 
regiones del país. S!/ 

El Registro Nacional de Variedades de Plantas 

Desp6es de. haber pasado las pruebas establecidas por el -
Coait6 Calificador, dichas variedades se inscriben en.el 
Registro Nacional de Variedades de Plantas a nombre de los 
creadores de la variedad, que bien pueden ser públicos o -
privados. S6lo las variedades inscritas on este Registro 

S~/ Articulo 13, Frac. I, de la Ley de la Materia, SNICS, 
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podr~n destinarse a la producci~n de seaillas certifica
das, 

Una vez que las variedades han cumplido con los requisi~ 
tos de Registro y Evaluaci6n y que han sido autorizados -
para su siembra en escala comercial, se someten a multi
plicaci6n, la que se realiza conforme a las noraas ofici~ 
les de certificací6n establecidas, para garantlzar la ca
lidad e identidad gen6tica de las semillas. La multipli
caci6n de seaillas es efectuada por la Productora Nacio
nal de Semillas, por agricultores individuales, por gru
pos de agricultores organizados y por empresas privadas. 

Productora Nacional de Semillas 

Desde su constituci6n como empresa oficial, la Productora 
Nacional de Semillas (PRONASE), fue dotada de recursos -
derivados de la Comisi6n Nacional ·del Maiz, por ello y -
hasta la fecha, el trigo y el maiz son prioritarios en sus 
programas de producci6n (V6ase cuadro lZ), no queriendo d~ 
cir con ello que desde el punto de vista volúmen se hayan 
alcanzado los m!xiaos beneficios. As1, se. puede anotar -
que durante los Últiaos seis aftos el producto m~s impor-
tante de PRONASE desde la 6ptica de sus ventas, ha sido -
el trigo, que cubri6 el 30,7\ de la necesidad total nací~ 
nal y no precisaaente con la mayor superficie' En coapa
raci6n con otros cultivos importantes para esos aftos, co
ao el aalz, el arroz y la soya, el trigo ocup6 menos de -
la aitad de la superficie requerida para el málz y el 
arroz y casi poco menos que el doble utilizado para prod~ 
cir soya, Durante 1980, 1981 y 198Z, como un efecto del 
estableciaiento del Sistema Alimentario Mexicano (1980), 



OJLTIVO 

AJONJOLI 
ALGO DON 

ARROZ 
CARTA!-0 

CEBADA 

FRIJOL 
MUZ 
SORro 
SOYA 
TRIGO 

TOTAL: 

FUENTE:. 

NECESIDADES, DEMANDA Y COBERTURA DE SEMILLAS 

MEJORADAS EN MEXICO A~O 1979. 

Cuadro NO. 12 

SJPERFICIE NECESIJ:W) DFM'\Ntli\ VENTAS COBERTURA VENTAS 
MILES TOTAL ESTIMA- PRONl\SE NECESIDAD 't DEMANDA OTROS 

HAS. TON. n.\ TON. TON. TOTAL ESTIW\IlA.. TON. 

358 1,432 659 23 1.6 3.5 636 
387 13,545 12,868 1,818 13.4 14.1 11,850 
168 20,160 19,152 5,058 25.1 26.4 14,094 
541 8,656 8,656 1,506 17.4 17.4 7,150 
361 43,320 43,320 372 1.0 1.0 42,943 

1,668 100,080 40,032 2,441 2.4 6.1 37,591 

7 ,043 140,860 70 ,430 7,175 5.1 10.2 63,255 

1,456 26,208 26, 208 1,276 4.9 4.9 24,932 

392 31,360 31,360 8,456 27.0 27.0 22,904 

643 96,450 91,628 29,852 30.7 32.3 61, 776 

13,017 482,071 344,313 57 ,977 lZ.O 16.8 286,336 

SNICS • 



Qiadro No. 12 .. 
•''.0 < 

NECESIDADES, DEMANDA Y COBERTURA DE SEMILLAS 
MEJORADAS EN MEXICO ANO 1980. 

&JPERFICIE NOCESIDAD DH-WIDA VENTAS C{)BERTURA VENTAS 
OJLTIVO MILES TOTAL ESTIMA- PRCN<\SE NECESIDAD ' DfMo\Nll4. CYl'ROS 

HAS. 100. M TON. TON. TOTAL ESTIMAD\ TON. 

AJON.JOLI 291 1.164 535 20 1.7 3.7 515 

ALOOOON 365 12,775 12,136 1,398 10.0 11.5 10, 738 
ARIVZ 154 18 ,480 17,556 9,133 49.4 52.0 8,423 
CARrAK> 435 6,960 6,960 1,553 19.4 19.4 5,607 
CF.BAn\ 348 41,760 41,760 637 1.5 1.5 41,123 
FRIJOL 1,967 118,020 47,208 7,838 6.6 16.6 39,370 
MUZ 7,597 151,940 75,970 12,741 8.4 16.8 63,229 
50IG) 1,671 30,078 30,078 409 1.4 1.4 29,669 
SJYA 180 12,800 12,800 4,632 36.2 36.2 8,168 
TRIGO 777 116.550 110,723 43,811 37.6 39.6 66,912 

TOTAL: 13,765 510,527 355,726 81,972 16,1 23.0 273,754 

~ 
RJINI'E: SNICS 



Cuadro No. 12 

NECESIDADES, DEMANDA Y COBERTURA DE SEMILLAS 
MEJORADAS EN MEXICO AfilO 1983. 

SUPERFICIE NECESifilD DEMAND\ VINlAS COBERTURA VENTAS 
CULTIVO MILES TOTAL ESTIM-\- PRíY.llASE NECESII}\f) 

' 
DEl'~'IN!lt\ amos 

HAS. TCN. DA TCN. TOO. TOTAL TOTAL TCN. 

AJCN.JOLI 241 694 443 67 6.9 15.1 376 
ALOOOON 189 6,615 6,284 1,209 18.3 19.2 5,075 
ARROZ 166 19,920 18,924 15,031 75.4 79.4 3,893 
CARrAt-0 447 7,152 7,152 3,105 43.4 43.4 4,047 
CEBADA 263 31,560 31,560 1,085 3.4 3.4 30,475 
FRIJOL 2,102 126,120 50,448 16,077 12.7 31.8 34,371 
M\IZ 8,407 168,140 84,070 13,182 7.8 15.6 70,888 

SJRGO 1,895 34 ,110 34,110 1,935 5.7 5.7 32,175 

5JYA 451 36,080 36.080 13,346 37.0 37.0 22,734 

TRIGO 900 135,000 128,250 47,540 35.2 37.0 80,710 

TOTAL: 15,061 565,661 397,321 112,577 19.9 28.3 284,744 

FUENTE: SNICS 



Cuadro No. 12 

NECESIDADES, DEMANDA Y COBERTURA DE SEMILLAS 
:;::•··· MEJORADAS EN MEXICO A~O 1981. 

SUPERFICIE NECESIDAD DEMANDA. VEITTAS COBERTURA VEm'AS 
CULTIVO MILES 'IOTAL ESI'IMA- PRíl'IASE NECESIDAD DE™NDA OTROS 

HAS. TON. DA TON. TON. TOTAL % ESTIMAfld. TON. 

AJONJOLI 160 640 294 11 l. 7 3.7 283 
ALGqOON 360 12,600 11,970 1,069 8.S 8.9 10,901 
ARROZ 193 23,160 22.002 14,892 64.3 67.7 7,110 
CARTN-0 474 7,S84 7,584 3,059 40.3 40.3 4,S2S 
CEBAn\ 312 37,440 37,440 364 1.0 1.0 37,076 
FRIJOL 2,408 144,480 S7,792 31,769 22.0 SS.O 26,023 
MAIZ 8,700 174,000 87,000 20,174 11.6 2S.2 66,826 
SJRCD 1,867 33,606 33,606 703 2.1 2.1 32,903 
OO'iA 379 30,320 30,320 10,323 34.0 34.0 19,997 
TRIGO 940 141,000 133,9SO 68 ,06S 48.3 so.a 6S,88S 

TOTAL: lS,793 604,830 421,9S8 lS0,429 24.9 35.7 271,S29 

FUENTE: SNICS 
~ 



Cuadro No. 12 

NECESIDADES, DEMANDA Y COBERTURA DE SEMILLAS 
MEJORADAS EN MEXICO A~O 1982. 

SUPERFICIE NOCESIIlt\D D9WmA VrNl'AS COBERTURA VINJ'AS 
UJLTIVO MILES TC:rrAL ESTIM\· PRONASE NECESIIW> 

' 
DBWID\ OTROS 

HAS. TON. MTOO. TON. TOJ'AL ESI'l"Mm' TON. 

AJOWOLI 100 400 184 18 4.5 9.8 166 
ALGon:w 206 7,210 6,850 366 5.1 5.3 6,484 

··;'_•, ARROZ 183 21,960 20,862 17,831 81.2 85.5 3,031 
CARl'AMl 197 3,152 3,152 1,269 40.3 40.3 1,883 
CEBAilo\ 244 29,280 29,280 597 2.0 2.0 28,683 
FRl.JOL 1,915 114,900 45,960 36,405 31.7 79.2 9,555 
Ml\IZ 6,258 lZS,160 62,580 20,614 16.5 32.9 41,966 

OOROO 1,372 24,696 Z4,696 868 3.5 3.5 23,828 
fD'/A 389 31,120 31,120 9,909 31,8 31.8 21,211 
TRIGO 1,081 162,150 154 ,043 86,207 53.2 56.0 67,836 

TOTAL: 11,945• 520,028 378,727 174,084 33.5 46.0 204,643 • *Datos estíiíííídOs en base a superficie cosechad& mas un porcentaje. 
FUINTE: SNICS 
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• eu..tro No. 12 

NECESIDADES, DEMANDA Y COBERTURA DE SEMILLAS 
MEJORADAS EN MEXICO ARO 1984. 

SJPERPICIE NECESIMD DIM\NDi>\ VENTAS COBERTURA VENTAS 
QJLTIVO MILES 'IOTAL ESTIMA.- P1UW)E NOCESIDAD \ DIM\Nllll OfROS 

HAS. 10N. DA 'IUI. TON. TOTAL ESI'IMi\M. TCN. 

AJONJOLI 189 756 348 13 1.7 3.7 335 
ALGOOON 283 9,905 9,410 1,628 16.4 17.3 7,782 
ARROZ 204 24,480 23,256 12,230 so.o 52.6 11,026 
CAIUAMJ 422 6,752 6,752 1,626 24.1 24.l 5,126 

CEBADA 321 38,520 38,520 1,006 2.6 2.6 37,514 

FRIJOL 2,258 135,480 54,192 6,896 5.1 12.7 47,296 

MUZ 8,964 179,280 89,640 8,302 4.6 9.3 81,338 

S>ROO 2,036 36,648 36,648 1,497 4.1 4.1 35,151 

fDYA 463 37 ,040 37,040 11,610 31.3 31.3 25,430 

TRIGO 1,089 163,350 155,182 52,660 32.2 33.9 102,522 

TOTAL: 16,229 632,211 450,988 97,468 15.4 21.6 353,520 

FUJN[E: SNICS 



Cuadro No. 12 

NECESIDADES, DEMANDA Y COBERTURA DE SEMILLAS 
MEJORADAS EN MEXICO A~O 1985. 

SUPERFICIE NECESIDAD DDIANUA VENTAS COBERTURA Vl.Wl'AS 
CULTIVO MILES TOTAL ESTIMA.- PRONASE NECESIU.W % DE!-1'\?ID\ OTROS 

HAS. TON. [l¡\ Tel'l. TON. TOTAL ESTIM\DA 1UN. 

AJONJOLI 193 772 355 51 6.6 14.4 304 
ALGOION 300 10,500 9,975 1,320 12.6 13.2 8,865 
ARROZ 205 24,600 23,370 14,537 59.1 62.2 8,833 
CARI'Af.D 435 6,960 6,960 1,614 23.2 23.2 5,346 

CEBA!l4. 324 38,880 38,880 1,244 3.Z 3.2 37 ,636 
FRIJOL 2,276 136 ,560 54,624 11, 712 8.6 21.4 42,912 

Mi\IZ 9,238 184,760 92,380 12,531 6.8 13.6 79,849 
9'.)RGO 2,132 38,376 38,376 2,890 7.5 7.5 35,486 

9'.lYA 465 37,200 37,200 11, 792 31. 7 31. 7 25,408 

TIUOO 1,106 165,90C 157,605 69,497 41.9 44.l 88,108 

TOTAL: 16,674 644,508 459,725 127,188 19.7 27.7 332,537 

FIJFNfE: SNICS • 
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la tentencia del cultivo del .. trigo, del -h, el ar:t"o~ y_ 
el c!rtaao entre los prin..;ipales, observar~n un f~anco. 
crecimiento relativo en la cobertura de su deaanda~ cv6a· -
se el $iguiente cuadro), 

A N Ó TRIGO MAIZ ARROZ CAR TAMO SOYA 

1979 30.7 5.1 Z5.l 17.4 Z7.0 Z.4 

1980 37.6 8.4 49.4 19.4 36.2 6.6 

1981 48.3 11.6 64.3 40.3 34.0 zz.o 
1982 53.Z 16.S 81.Z 40.3 31.8 31.7 

FUENTE: Tomado de los cuadros de PRONASE 

Por_ otro· ·lado, es posible observar- la poca participaci6n 
de PRONASE en la producci6n de seaillas aejoradas de sor
go· que aunque mantiene una tendencia creciente, tiene-_sus 
altibajos y no es tan determinante como el trigo. (v6ase 

el siguiente cuadro) 



SORGO y SOYA 

COBERTURA DE LA DEMANDA NACIONAL (\) 

AR O SORGO SOYA 

1979 4.9 27.0 

1980 1.4 36.2 

1981 2.1 34.0 

1982 3.5 31.8 

1983 5.7 37.0 

1984 4.1 31.3 

1985 7.5 31. 7 

_FUENTE: Tomado de los cuadros de PRONAS E 

Para el caso de la soya, se puede observar una particip!_ 
_ci6n muy importante por parte del Estado, (v6ase cuadro 
anterior). Este comportamiento junto co_n el asumido para -
otras oleaginosas como el c&rtamo, gi-rasol, soya y semi
llas forrajeras, obedece a la expansi6n de la demanda de 

los productos como insumos industriales en la preparaci6n 
de alimentos para el gan~do. No obstante, gran proporci6n 
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de este consumo depende de la importaci6n tanto de semi-
llas certificadas como de grano de consumo. S~L 

Por lo que se refiere a la demanda de sorgo, soya, ceoada, 
cArtamo y ajonjolt, se concluye que la mayor participaci6n 
dentro del mercado nacional corresponde al sector privado. 
(Véase siguiente cuadro. l 

El cuidado especial del trigo y del arroz, estlin asociados 
al crecimiento de la demanda urbana del cArtamo, y la soya 
a la dinllmica de la industria aceitera y de alimentos para 
animales, cuyo déficit naliia empezado a agravar el rubro -
de egresos de la Balanza Agricola del pa1s. 5~/ 

El sector oficial PRONASE cuenta con 4Z unidades de distr! 
buci6n que incluyen 3Z plantas industriales distribuidas. 
en las principales regiones agricolas del pa1s, sin· embar
go, las empresas privadas que s6lo mantienen el 35\ en ca
pacidad instalada, demuestran mayor eficacia en producci6n 
y comercializaci6n. 

S~L El gran'o de consumo es el material que sirve para el 

consumo final. 
S~/ Programa Nacional de Semillas. 



DISTRIBUCION DE LA DEMANDA EN LEGUMINOSAS 

DEMANDA TOTAL VENTAS PRONAS E VENTAS PRONA.SE OTRAS VENTAS > CULTIVO 
' ' . 

1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985 

SORGO 34, 110 36, 648 38,376 1,935 1,497 2,890 5.67 4.0 7.5 94.3 96.0 92 •. · 

SOYA 36,080 37' 040 37,200 13,346 11,610 11,792 36.9 31.3 31..6 63.0 68.7 68. 

CEBADA 31,560 38.520 38,880. 1,085 1,006 1,244 3.4 2 .61 3.19 96.6 97.3 96. 

CARTAMO 7,152 6,752 6,960· 3,105 1,626 1,614 43.4 24.0 23.1 56.6 76. 77 •. 

AJONJOLI 964 756 772. 67 13 51 6.9 l. 71 6.6 93. 98. 93 

FUENTE: Tomado como un concentrado de los cuadros de PRONA.SE 
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Z,Z.3. SORGO 

a) MEXICO Y LOS RESULTADOS DE LA LNVESTIGACION 
AGRICOLA EN SORGO 

Antecedentes 

• Duránte la presencia e~ Mlixico <le la Oficina de Estudios 
Especial.es (OEE) financiada en gran parte por la Funda-
ci6n Rockefeller y la Secretaría de Agricultura, s.e come!!_ 

.%6 una actividad de forlllaci6n de recursos humanos para la 
investigaci6n y el desarrollo de la agricultura mexicana. 
'Inicialmente se presumían objetivos encaminados a resol
ver el ya aftejo problema de insuficiencia alimentaria, sin 
e•bargo, la tendencia bien definida demostr6 un claro de~ 
plaza•iento de los cultivos de consumo masivo por la mo
dernizaci6n agrícola para los cultivos de exportaci6n y -
dé consumo suntuario. (véase cuadro 13). 

Los.científicos de la OEE inicialmente limitaron sus inve~ 
tieaciones a dos plan't:as, el maíz y el trigo. con cierta 

· ateO:ci6n al frijol en 1949, a la papa en 1952. a las hor:" 
t:alizas o verdu'ras en 195~, al sorgo, la cebada y .las le

.euminosas forrajeras en 1954 y a la ganadería en 1956. SJ_I 

SZ/ Hewitt de AlcAntara, Cyntthia. La Modernizaci6n de la 

. Ágricul tura Mexicana, • .•. p, 35 



Cuadro No. 13 

TASAS DE CRECIMIENTO DE UNOS INDICADORES IMPORTANTES 
PARA ENTENDER LA SITUACION AGRICOLA EN MEXICO 

(1965 - 1983) 

(ANUAL) 

GRANOS BASICOS 

MAIZ 1.57 
FRIJOL 0.60 
TRIGO 0.01 
ARROZ 0.01 

FORRAJEROS 

ALFALFA VERDE 4.7 
AVENA .FORRAJERA 26.5 
SORGO EN GRANO 14 .• 7. 
PASTOS CULTIVADOS 39.7 

AN!~LE~ 

. PUERCOS . 8 .3 

POLLOS 7.9 
GANADO 6.0c 

PO~LACION 2.9 
SUPERFICIE CULTIVADA 2.4 
AREA BAJO. RIEGO 5.7 

FUENTE: David Barkin y Billic DeWalt en: "La crisis 
Alimentaria Mexicana y el Sorgo". En·Problemas 
del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Eco 
nom!a. Cuarto Seminario de Economía Agrícola -
del Tercer Mundo. Instituto de Investigacio
nes Econ6micns. UNAM. México 1985 p. 80 

··->-• 
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El gobierno mexicano y .la comunidad ip.ternacional han de• 
mostrado siempre una especia1 simpatía por la agricu1tura 
comercial a la que previamente han proveído de ín~raestru~ 
tura agríco1a y de toda clase de incentivos en favor del 
desarrollo de 1a industria de semillas mejoradas ,,."qui!. 
nes lo cultivan ya no son campesinos, sino empresarios 
agrícolas de un nuevo corte", 5!_/ 

A partir de 1960, en M6xico se llev6 a cabo la bienvenida 
a varias empresas nortea111ericanas (Dekalb, Pioneer, North
rup~Xing, Asgrow, Funk, etc,) (v6ase cuadro No. 14), que 
contaban con una variedad extensa de semillas híbridas de 
sorgo, completamente adaptables a las condiciones natura~ 
les, (Una de las características que este producto siem-~ 
pre ha presentado, es la adaptabilidad y productividad en 
una gran variedad de condiciones ecol6gicas). 

Particularidades del Sorgo, 

Cabe mencionar que hasta antes de las investigaciones de 
la OEE, e1 sorgo ,en M6xico era un cultivo no tradicional 
y completamente desconocido como insumo a1imenticio •. Es 
as! que a parti.r de la integraci~n agrícola capitalista • 

S!/ Barkin David y Blanca Su6rez, El Fin del Principio, 
Las Semillas p~ 17 



Cuadro. No. 14 

PRINCIPALES COMPARIAS PRODUCTORAS 
DE SEMILLA DE SORGO 

LINEA DE SEMILLA ¡I .COMPAIHA .. 

--------+ 
; • .\SGkOi'i MEXICANA, s.;._ J.., C.V. 

¡c1BA GEIGY MEXICANA,S.A. de c.v. 
•FOMENTO AGRICOLA NACIONAL,S.A. 
1 (FANSA) 
!u .. HACIENDA, SA.A. DE C.V. 
!xoRTHRUP KING y CIA. S.A. DE c.v. 
!SEMILLAS HIBlDAS,S.A. DE C.V. 

SORGOS ASGROW 
SORGOS FUNK' SG 

SORGOS ACCO 
PIO.NEER 
NK 
DEKALB 

,SEMILLAS WAC DE MElOCO,S.A. DE C.V. WAC 

!SEMILLAS DE ORO DE MEXICO,S.A. ORO 
SEMILLAS WAGNER .WAGNER 

. llWGATHER MASTER EMPRESAS LONGORIA W.?-1.G.S. 

COMPARIAS QUE CONTROLAN EL MERCADO MUNDIAL -DE HIBRIDOS 

ISÓRGO: . GARGlLL; CONTINENTAL GRAIN; MITSUBISHI INTERN, 
.éORP., INTERNATIÓNAL MUNTIFOODS (SORGO,_SORGO·E~ 

l . . CÓBETERO, ALFALFA Y MAi Z) 

¡soYA: LAS ANTERIORES y ARHCER DANIELS co. ,BRUGE CORP. 

FUENTE: Rama, Ruth y Rello: Fernando, El Estado y la E~ 
trategia del Agronegocio Transnacional. El Sis
tema Soya en México, Fac. de Economía, .UNAM, --
M6xico, 1980. ' 

Citado por la Secretaría de Agricultura y Recur 
sos Hidráulicos en Alimentos Balanceados No. 17 
~ Cit. 

* Empresas con capital transnacional en su totalidad. 
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a la industria de semillas mejoradas,. 1as modalidades de 
producción so~ determinad~s precis~mént~ por el sect~r i~ 
dustrial. En el caso particular de! sorgo, su mayor doma!!. 
da ha obedecido entre otros factores, a las caracter~sti• 
cas obtenidas durante la revoluci6n genética del sorgo, -
que han hecho posible la existencia de una agricultura c~ 
mercial a gran escala. Estas características son: eleva
.dos rendimientos por hectlrea, escasos requerimientos de 
))umledad, gran resistencia a cambios metereol6gicos y flc!_ 
les niveles de adaptaci6n. Para emplear maquinaria en -
las· labores de cultivo, se requiere de un monto de capital 
menor por hectlrea cosechada, con respecto a otros culti• 
vos. La semilla del sorgo es una planta que, en compara
ci6n con el •aiz y el trigo, requiere de menos agua (casi 
un 40t •enos) para su 6pti•a producci6n. Los ejidatarios 
del Bajío, Sinaloa y Morelos han mecanizado tanto la pro
ducci6n de sorgo, que actualmente su trabajo manual se r~ 
duce a las tareas de deshierbe y de espantapljaros. El 
resto se realiza con maquinaria y equipo especializado. 
Estos agricultores, como todos los productores de sorgo, 
cuen~an .con seguro agrícola, fertilizantes, pesticidas, m~ 
quinaria y riego, que l_es es recomendada por las ·e•presas· 
proveedoras de semillas progenitoras y apoyadas a su vez 
por el sector gobierno, 

Estado Actual del Sorao 

De acuerdo con las afirmaciones de Barkin y Sulrez S~/, -

S!/ Vid. supra. p. 86 



-106-

la totalidad del área bajo cultivo de sorgo en México, se 
ha sembrado con semil1as híbridas, La adopci~n.de estas 
semillas híbridas ha dado cuenta de una de las mayores 
innovaciones tecnol6gicas y de su difusi6n. La sustitu~ 
ci6n de la economía maicera por los crecientes cultivos ~ 

del sorgo han sido contundentes. Durante el período 
1965-1980, cuando la superficie cult.ivada del país se es~ 
taba expandiendo a raz6n del 1.5\ por año, la del sorgo ~ 

creci6 a un ritmo del 13\, llegando a ocupar más de 1.5· -
millones de hect4reas en 1984, casi la cuarta parte del -
área maicera y dos veces mayor que la del trigo. En tér
min'os J.el ;rolúnwn producido su crecimiento e1-a t.oclavía 
más rápido: el 18\ por afio 6Q/ (véase cuadros 15 y 16). 

Hoy en día, el sorgo ocupa el segundo lugar en importan
~ia dentro del país en términos de la superficie ocupada 
6]J sin embargo, la demancla de este producto excede con 

.casi el doble la producci6n local. (véase cuadro 17). 

Problemática de la Producci6n Nacional de Sorgo 

El sorgo es un producto que, a pesar de su ·gran·demanda , 
comercial y de los apoyos que ha recibido a nivel estatal·, 
-ha venido presentando una demanda insatisfecha de casi el .. 

50\ de las necesidades anuales como se observ6 anteriorme~ 
te. Esto se debe principalmente a la acci6n que ejercen 

6f!/ Barkin David y Billie Dewal t en La Crisis Alimentaria 
y el Sorgo. p. 71 

6!/ ldem. 
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Cuadro No. 16 
S O R G o 

PARTICIPACION RELATIVA DE CADA ENTIDAD PRODUCTORA EN LA SUPERFICIE 
COSECHADA Y PRODUCCION NACIONALES 

(1965. 19~0, 197SJ 1978) 

FNI'IDAD SUPERFICIE COSEQJADA PRODUCCION 

PRODUCTORA 'IMC* 1965-78 1965 1970 1975 1978 n.IC* 1965-70 1965 1970 1975 1978 

T O T A L 100 100 100 100 100 100 100 100 
Tamaulipas 8.0 40.1 30.6 29.0 33.S a.o 32.0 26.4 24.6 34.4 
Guanajuato 14.6 11. 7 23.4 17.8 21.3 18.0 10.9 22.7 21.s 27.9 
Jalisco 17.3 5.9 15.1 15.8 14.4 17.3 7.6 19.B 17.2 18.l 
Sinaloa 2.0 20.5 15.2 9.6 8.2 4.1 15.7 13.2 9.B 7.9 
Michoacán 16.9 3.S 5.1 8.6 s.1 20.0 2.7 5.8 9.4 8.6 
Sonora 3.9 6.5 2.7 1.5 1.2 6.7 11.2 3.9 1.6 1.3 
Otras Entidades 10.5 11.8 7.9 17.7 13.3 7.5 19.9 10.2 15.6 1.8 

1MC* Tasa media de crecimiento 
# Los datos para 1978 corresponden a estimación preliminar del sector agropecuario y fores-

·tal, DGEA/SARH, 1980. 
FUENTE: "Estadística básica del sector agropecuario, SPP", México 1978. Elaboración de la 

SUbdirecci6n de Programaci6n Agroindustrial, DGPAI, CXlDAI, Secretaría de Agricul

tura y Recursos HidraÚlicos. 

,._ 
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1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 

PRODUCCION 

1'790,000 
1'600,000 
1'580,000 
2 1 030,000 
1'950,000 
2'360,000 
2'400,000 
3'000,000 
2'600,000 
2 1 900,000 
3'700,000 
4'875,000 
3'925,000 

S O R G O 
CONSUMO APARENTE 

1970 - 1984 

IMPORTACIONES 

1Z,14Z 
8,000 

221,280 

473,789 
844,558 

744,000 
896,000 
844,000 

3'536,496 
2'301,282* 
1'307,858 

Incluye maiz amarillo grado 3 

Cuadro No·. 17 

EXPORTACIONES 

2 
187 
325 

CONSUMO 
APARENTE 

1'802,142 
1'608,809 
1'801,278 
2'029,813 
2'423,464 
3'204,558 
2'400,000 
3'744,000 
3'445,000 
2 1 740,000 
7'236,496 
7'176,282 
5'232;858· 



·~". :~:' ·º:•, 

A N o 

1983 

1984 

PRODUCCION 

3'950,000 

3'200,000 

IMPORTACIONES 

4'836,000 

3'016,000 

EXPORTACIONES 

FUENTE: La Industria Alimenticia Animal en México. 1985. 
CANACINTRA. México 1985. 

Cuadro No. 17 

CONSUMO 
APARENTE 

8'786,000 

6'216,00ú_ 
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A~ O 

1983 

1984 

PRODUCCION 

3'950,000 

3'200,000 

IMPORTACIONES 

4'836,000 

3'016,000 

EXPORTACIONES 

FUENTE: La Industria Alimenticia Animal en México. 1985. 
CANACINTRA. México 1985. 

Cuadro No. 17 

CONSUMO 
APARENTE 

8'786,000 

6'216,000 
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las empresas trasriacronales directlllllente en,1a transfor
maci6n alj]Qentari:a y no en la transformact6n extractiva. 
sector aitropecuario, Como ya vimos. entre las· em.Presas 
trasnacionales y la aRricultura. se interponen tanto -
las emoresas priyadas como las estatales, de primera -
transformaci6n alimentaria; la ineficacia de estas 1llt! 
mas en la reproducci6n de semillas mejoradas, recolec-
ci6n, benefic.i:o, abllacen-ient.o y distri'fiuci6n desalie~ 
tan los &eneficios a ootener, Ast, la producci6n de -
granos de sorgo y ~e soya (entre otras leguminosas}, -
depende de una coapleta y creciente importaci6n de ins~ 
mos que tienden a esti111Ular precismnente la agricultura 
del pals de origen, A las empresas trasnacionales, les 
ha resultado m4s rentable la :ilnportaci6n de los insumos 
utilizados (lo que les permite una participaci6n verti
cal en los procesos productivos} que la producci6n lo-
cal de los mismos. 

Por otro lado, el Servicio Nacional de inspecci6n y Ca
lificaci6n de Semillas (SNICS), afir111a que n la fecha, 
las compaf\las privadas no han generado adn ninguna va-
riedad o h~brido ••• de sorgo, producto de sus investig! 
ciones en M6xico. Los htbridos que actual.Jllente se co-
aercializan se han desarrollado en Estados Unidos y se 
han adaptado en M6xico a las zonas de riego del Norte y 
a ciertas lreas del Estado de Guanajuato, .Jalisco, 
Michoacan y Sinaloa, con riego o buen temporal, 6~/ Es
to permite vislumbrar el poco control nacional que el -

6~/ Progrllllla Nacional de Semillas. 1984-19B8, p,48 

.... 
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pats tiene solire sus propios recursos naturales, ya que 

coao ant~riormente se mencion6, las semillas ntñridas -

slSlo sirven para la primera siemlira. 6~/ (.Véase cuadro 

No • .1 del anexo estadlsticol. 

b}. LA PARTICIPACION DEL SORGO EN LA INDUSTRIA 

DE ALIMENTOS BALANCEADOS. 

:EL .sor¡¡;o dentro de la Industria de .. .Alimentos Balancea

; dos, est4 considerado como el eje fundamental de este -

·sector. La Industria de Al.imentos Balanceados incluye 

1a·utilizaci6n de otros productos de los cuales, el sor 

ge representa un promedio del 74\ de la materia prima -

utilizada para los alimentos de uso pecuario en México. 

6Y 

6'}!/ Barlcin y SUlirez en: El Fin de la Autosuficiencia Alimentaria, 

Op.cit:.p.87 

J\füman que en Ml!x:ico oeupa actualmente el tercer lugar cano 

pafs llp>rtador de grano de sorgo. NIStese la diferencia entre 

los tenninos "sfSllilla" y "grano"; el primero se refiere espeq 

fiC111imte a la sfSllilla progenitora o scsilla utilizada para - -
multipl.icar la certificada, y el término grano, se aplica en -

los casos de'grano de conSla> directo, para el. CllllSUllidor fi-

nal o intelW!dio, listo para ser usado. 

6Y Boletfn Interno. Direccil!n Genera1 de Econonlta Agr!cola.· Se~ 

. tarta de ~iailtura y Reairsos Hidra6licos. Septiemlire 29 de 

1982. 
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La aparici«Sn de las empresas productoras de Al:i:lllentos 
Ral!IJlceados en M&ico data aprox:ilnadBlllente de .J.95.6, no 
siendo fortuito que e1 l!xito de la íntroducci:6n de1 -
sorgo en Mbico Jiaya COJ11en:i:ado a darse despul!s de 1955. 
Por ejeaplo Purina, S.A. de c.v. 6l!L (Jllltes Ralston •· 
Purinal declar6 su inicio de operaciones en Jflxtco.en 
1956. Con este factor se puede apuntar que el princi-
pal incentivo para la producci6n e111presarial del sorgo, 
ha sido su utili:i:aci6n como insumo pr~ordial en.la--· 
creación de nueyos productos de uso pecuario y la gen! 
raci6n constante de un nuevo mercado: Los consumido~
res de ali•entos balanceados. 

El nacimiento de este nuevo producto conllev6 al desa
rrollo paralelo de otros entes ccon6micos, tales como 
el sector avtcola y porctcola, cuya coordina~i6n se -
llev6 a cabo por las mism_as empresas, Un ojemplo con
creto se di6 en 1964 con Ralston Purina en MExico, 
quien eaprendi6 una labor de divulgaci6n de los benef! 
cios del sorgo, de sus prllcticas culturales y ofreci6 

.·. s-illas •ejoradas traidas de Texas, con la promesa de 
comprar la totalidad de la cosecha en tl!rminos ventaj2 
sos co1111> un insumo para sus diversas 11neas de aliaen
tos balanceados, para el ganado, 6§/ 

6~/ Dato de la Direcci6n General de Transferencia de • 
Tecnologla, SliCOFr, 1986 

6!L 11.arkin .Dávta ttJI_. t.a Crisis Ali•entar!a y el sor 
go, Op.cit.p,73; 
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Los resultados de estos mecanis.os nan sido claros. Pa· 
ra la_ conformaci6n de una industria de ali.lllentos Balan· 
ceados se observa. que mientras.Ml!xi:co i:mporta casi la 
mi~ad de su cons\lllo de sorgo, se proyecta tendencialme~ 
te la canali~acten de un mayor nthiero de recursos y de 
tierra para la producciOn de alimentos para ganado. que 
s6lo abarcan la satisfacci:6n de la. dieta de grupos min~ 
ritarios (con un 32\ de los granos de sorgo producidos, 
casi._40 millones de r:c:x:ic:mos pndecen desnutrici6n) .6?/ 

Actualmente. la investigaci6n nacional del sorgo se ve 
limitada por factores como: 6ª/ 

a).-

b).-

Informaci6n restringida sobre el comportamiento 
de las 11neas proRenitoras caracter1st:icas y po
tencial de producci6n de semillas de los h1bri~
dos Renerados por el Instituto Nacional de Inve!!· 
tigaciones Air1colas. (INIA). 

Reducida capacidad instalada de producci6n y 

acondicionamiento y del personal especializa'do ~· 

en la materia. 

e).- Producci6n y recoaendaci8n de un excesivo n6mero 

6'!.f UNO MAS UNO. 18 de agosto. 19.84. l.INJ\MLINN. 1icas.i -

40 millones estlln desnutridos". 
6!l SNICS Programa Nacional de Semillas • .1984~.1988 .sAllH~ 
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de lit.liridos en 111anos de las CoJ11pafU.as 'privad.as -
que desconciertan al agricultor en ·la selecci6n 
de li!liridos que delie"n utilizar en sus s:iemlrras. 

El uso de la tec.nologta agrtcola no se puede ge
neralizar para la totalidad del territorio naci~ 
nal dada la drversidad agroecol6gica existente. 

Con la utilizaci6n del sorgo es posilile producir carne 
a gran e.scala, mediante el uso de otras sustancias qut
micas y li:l:ol6gicas que concentran los nut-rtent es de la 
comida anilllal. 

El sorgo es una planta que proviene de la misma familia 
que el ma1z; pero a diferencia de ~ste, no se requiere 
de cuidados tan intensivos durante el ciclo vegetativo, 
es m4s tolerante a la sequta y es mls susceptible de m~ 
canizaci6n sobre todo en la cosecha. 6ª/ 

Recursos .Destinados al Sorgo. 

Desde el punto de vista financiero de las importaciones 
para. siem6ra durante el per1odo 1977-1983, se puede ob
servar que la mayor proporci6n de los montos invertidos 

6~/ Barlcin y Sulrez. El Fin de l.a Autosuficiencia Ali
mentaria,·~ cit.p.75. 
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recae en el ruliro de forrajeros que incluye sorgo y al
falfa. (Y&ase cuadro 18 de SNICS). Asimismo, del 100\ 
de la· distribuci6n de la produccit!n de semillas certif! 
cadas, el sorgo en 1983 destac6 su mayor importancia en 
el estado de Tamaulipas con el 70\, Coaliuila con el ZS\ 
y Guanajuato con el 5\ (:vl!ase cuadro .19. SNICS}.;. Por -
otro lado, la producci6n nacional de semilla certifica
da de sorgo represent6 un nistorial de: 8.85\ para 
1977, 11.4Z en 1!t18, 9..17 en 1!179, S.68 en 1980, 6.13 
en 1981, 6.04 en 19.8Z y 7.88 en 1963, del total de la -
producci6n nacional de semilla ccrtif icada para ese pc
rlodo. (Vl!ase anexo estadtstico, cuadro Z}. 

En cuanto a la producci6n local de grano de sorgo para 
consumo, la importaci6n y el consumo nacional aparente, 
presentan a la misma tendencia. A este respecto cabe -
aclarar que han existido diferentes factores coyuntura
les, como la deva1uaci6n de 198Z y las subsecuentes, la 
intervenci6n del SAM y su ca1da, etc. que han provocado 
mucha inestabilidad en la tendencia de producci6n y co~ 

sumo del sorgo. 

El Sorgo y la CONASUP0.7º[ 

La intervenci6n de CONASUPO es relativ .. ente pequefta -
sin embargo, para los grandes usuarios de sorgo, este -
organi51110 actGa en diferentes aspectos. 

7Ql Informaci6n manejada por Barkin y Su4rez en El Pin 

de la Autosuficiencia Alilnentaria, Op~cit.p.188. 



Cuadro No. 18 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE SEMILLAS PARA SIEMBRAS 
AUTORIZADAS DURA~TE EL PERIODO 1977 - 1983. 

(millones de pesos) 

A fl o s 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

ALIMENTICIOS 28.7 48.7 46.0 182. 7 173.6 1387.8 788.3 

HORTICOLAS 234.7 :404 .8 245.6 281.2 473.3 501. 3 2241.8 

OLFAGINOSAS 18.4 34.9 103.0 12.6 529.4 782.9 808.4 

INDUSTRIALES 14.7 20.6 68.9 29.7 41.4 63.4 78.3 

FORRAJEROS 1/ 813.9 680.2 679.8 1871. 9 1388·. 4 3657.3 4548.9 

T O T A L 1110.4 989.2 114 3. 3 2378.0 2606.1 6392.7 4865.7 

1/ Incluye Sorgo de Grano y Alfalfa 

* Permisos otorgados no necesariamente realizados 

FUENTE: SNICS. 



s:>NORA 
SINALOA 
B.C.N. 
TAMAULIPAS 
COAHUIIA 
QIIHUAHUA 
GUANAJU¡\TO 
.JALISCO 
VERACRUZ 
GUERRERO 
COLIMA 
NUEVO un< 
NAYARIT 
MIO-IOACAN 
OTROS 

TOTAL: 

Cuadro No. 19 
DISTRIBUCION l'ORCEN1UAL DE !..A PRODOCCION DE SIMILLAS 

CERTIFICADAS POR ENTIDADES FEDEV-TlVAS 1983, 

MAIZ FRIJOL ARROZ TRiro SOROO CEBADA ALOOOON s:>YA CARTA!-0 AuT<NJOLI 
TON. 28893 15790 21978 69958 2301 1200 1887 13573 3041 59 

15 20 Z6 45 50 
z 31 82 11 

5 14 5 20 
16 10 70 12 40 

5 5 4 25 5 60 SS 
4 7 61 

10 s 17 5 10 
8 2 
4 15 

5 
15 

6 
30 

9 7U 
10 3 8 10 1 10 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

El volúmcn en toneladas en el 100\ para caJa cultivo 
La partícipaci6n porcentual es mayor <ltobido a que vol6menes de materia prima fueron enviados a otros 
Estados de la República. 

.. 

.... FUENTE: SNICS 

Debido a la existencia de semillas criolla no registradas que no lllcanzan certificaci6n,en los Esta
dos de Zacatecas y Duraneo se produjeron importantes volúnenes de semillas verificadas con una part.!. 
cipaci6n estatal de 35 a 25\ respectivamente, 
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:Ei precio de garantta i'mpuesto por CONASUPO sir
ve ca.o un parlbnetro de precio m:bcimo. Ol>viamen
te., los pequenos agricultores que venden sÜs pr<i., 
duetos a intermediar:i:os o comerciantes locales, 
no tienen acceso al precio de garant ia •. Los pr!; 
cios se elevan a medida que las existencias di~ 

minuyen. 

CONASUPO es el organismo oficial importador a -
trav~s del cual realizan sus compras los grandes 
us~arios de sorgo. El precio de estas importa-
ciones es sensiblemente sup~r ior ¿¡_ los prC-,. .. n le- -

cientes dentro del pais. 

Fuentes de Financiamiento. 

Las fuentes de finaciamiento de que disponen los produ~ 
·tores de sorgo, son Banrural, S.A. banca privada y par·-
.ticulares. Parece ser que el agente financiero determ! 
na los niveles de productividad. • •.• "se observa que la 
relaci6n entre el cr~dito y el volumen de fertilizante 
utilizado en el sector productivo, financiado por la -
banca privada v particulares. es mavor que el registra-
do en las superficies acreditadas por la püblica •••• La 
fuente~. financiamiento mds utilizada entre pequéftos y 

medianos agricultores es la proporcionada por particul! 
res, generablente. casas habilitadoras dado que listas 
les proveen semillas, fertilizantes y financiamiento en 
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alimias operaciones y. en ciertos casos, conceden ai -
acredita~o dinero en efectivo para gastos personales, -

interl!s impuesta es eleyada ylo exi:ste el -· 
··'compromiso de la -venta del grano al acreedor, momento -

se le castiga en el precio del producto vendj, 
(Yl!!ase cuadro 201, 

El Allllacenaje de Sorgo. 

-El al.macenaj e de sorgo se constituye por dep6sitos de -
propiedad privada y por los del sector of~cial. El pr! 
•ero participa con el 55,2 de la capacidad instalada t2 
tal. La _•ayor capacidad de almacenamiento se registra 
en Taaaulipas y Sonora, en contraste con Guanajuato y -
Jalisco que se caracterizan por carecer de instalacio-
nes, ya que s6lamente participan con el 11\ del total. 

_r~1 • 

Documentos Tl!!cnicos No • .12, Op.cit.:pp • ..l!l-20 

Id-. 



cuadro "º· 20 
PRINCIPALES CAllACTERlSTlCAS DBL CULTIVO nl!L SORGO secuN LA PUENTB DB CRl!DITO UTILIZADO. 

SUl'l!ltFICII! SUl'CIFlCll! Sl.ll'llRl'lCJI! CANrl1"'1l DB VOl.lM>I SUPERFICIE aYI SUl'l!RFICIB WLlMJI CRBIITO- llITn;llO 
. CDICllPl'O - Pl!Rl"ll.ll:AllA ACRBIITADA llilllllGell DI! CREDITO MMllJINARIA <lYI RIBD IDSIDWlO llo\. 

l'lll ""· (ail .. hu.) C•lln has.) (.tles hu.) (ailos tcns.) Odltt ¡aes) C•ll.,. hu.J (•lln hu.) (ailn -) '"'""· ...,.... 
MM:A OFICIAL 313.600 2!17. 700 305. 200 35,210.lOO IXJ7. OS6. !>00 307. 700 157.400 1.157 .ooo 2,892 112.s 
ftlrceu:J• Yeftical 68.14 1111.11 67.57 60.24 u.zs 69.IXJ 73.21 64.39 
!INCA l'ltIV- os.100 91.600 95.100 lS.819.000 169,623.000 95.100 48.000 467.000 1,71C 166.3 
.... .-.,. ·.,.rtic:al Z0,66 21.69 21.os 27.06 IS.75 Zl.60 22.33 25.99 
PARrl~ Sl.500 41.100 51.SOO 7 ••. u. 200 o.oo 37.400 9.600 113.ooo 144.1 
fiol'Cmtaje Yntical 11.19 10.20 11.40 12.70 0.00 a.so 4.47 9.63 
'IUl".M. 460.100 422.400 451. 700 S8,4SZ.SOO 1.076,679.900 440.200 215.COO 1,m.000 1Z7.0 
PD-j•ftlrtical 100.00 100.00 100. 00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

FUENTE: Enc.ue•t• do Productos b'sico1 1978. Direcc16n General lle Economfa A¡Tíco\a. SARH 

Blabor•cionos oat•dtsttcas de la Subdirocci6n de Proar .. aci6n Aaroindustrial. 
DGPAl. Coord1n•ci6n General do Deaarrollo Aarotnduatrial. SARH. 

"tomado de Ali•entos Balanceadoa SARll. !=!l?, • .E!!· P• 75 
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l. ALIMENTOS BALANCEADOS 

1.1 BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS 

Fue a partir de 1945 aproximadamente, cuando se estable~ 
cen en la Ciudad de México y Guadalajara, las primeras -
fábricas de alimentos balanceados. Hasta antes de esta 
fecha, la nutrici6n animal en Ml>xico era muy pobre. 

El sector de los alimcntós balahccados. lonfa un nivel 

de oferta poco significativa, por ello cuando se inici6 -
esta actividad -orientada principalmente al sec_tor'avíco
la- se importaban alimentos y premezclas de los Estados 
Unidos; y con el transcurso del tiempo se tendi6 a la di~ 
minuci6n hasta alrededor de 1962, la oferta nacional aba~ 
teci6 al mercado interno, tomando un vigoroso dinamismo, 
como lo demostr6 la tasa de crecimiento de la capacidad -
instalada durante el período 1960 - 1975 (12.8% anual} 7~/ 

La industria de alimentos balanceados nacionales, se ~e -
puede considerar como una "Industri-a Puente", entre la 
agricultura, la avicultura y ganadería; entre el cultivo 
Y la rama pecuaria; entre el campo y la mesa de comida. 

7~/ Dato citado por SARH en Alimentos Balanceados No. 12 
Op. cit. Original de J. Lozano Plascencia F) Perfil 
Socio-Econ6mico de la Industria de Alimentos Balance~ 
dos para Animales en MOOc:ico. 
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Es productor indirecto de huevo, carnes de pollo, cerdo 
. y leche. a través de la conversi6n' de los alimentos bal'a!!' 
ceados en producto final. 7~/ 

1.Z DEFINICION DE ALL~ENTOS BALANCEADOS 

En e_l -mercado comercial, las empresas más importantes fa
-bricantes de_ alimentos balanceados han logrado has-ta un -
-promedio de 200 formulaciones diferentes• lograndei rnezc-las 
hasta de 30 ingredientes diseftados especialmente para ca
da tipo de especie, dependiente a la funci6n comercial y 

alimenticia que le corresponda. 

D_e _hecho. se obtiene un producto científicamente elaborado 
por medio del cual se suministra al animal todos los nu
trimentos necesarios para obtener_ altos rendimientos y un 
6ptimo desarrollo en el menor tiempo posible. 

Los -ali-ntos balanceados se obtienen a trav6s de una me!_· 
cla científica de aquellas materias primas utilizadas .en' 
:iaalilllentaci6n animal. Se obtiene un producto -alimento 
qi,ae cubre en forma científica y debida-nte balancead~~ -
las necesidades de alimento de diversas especies·animales, 
_to•ando en cuenta la edades. especies de los animales y 
los de1111is en que éstos se localizan para cubrir as! ·sus -

7~_1 ~. 

·. ~·.;: 
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necesidades nutricionales de: proteína, cenizas, grasa, 
extracto libre de nitr6geno, amino&cidos y humedad. 

El sistema Alimenticio Nacional abarca diferentes fases 
de actividad: producci6n de granos, forrajes, obtenci6n 
de subproductos y su transformaci6n, y la distribuci6n y 

consumo de los. mismos. Este grupo de alimentos en general 
se divide por un lado en bienes de consumo directo y por 
otro en productos procesados que obedecen a car3cterist! 
cas específicas de digesti6n y nutrici6n de las difere!!
tes especies. 

Los primeros, denominados forrajes, se derivan direc.tame!! 
te de la fase de producci6n y siembra y en algunos casos 
tambi6n incluyen la cosecha, distribuci6n y consumo. De!! 
tro de los elementos más importantes de esta Subdivisi6n, 
est&n comprendidos los pastos (praderas naturales y art! 
ficiales) y cultivos netamente forrajeros como el alfalfa, 
el. maíz, el sorgo, la cebada, la avena, el garbanzo y.-la 
remo_lacha; dentro de este rengl6n .quedan incluidos los s~ 
brantes de la cosecha y desgrane del sorgo, maíz, cebada, 
avena, etc., mejor conocidos como _zacate, rastrojo o paja. 

Dentro del rengl6n de productos procesados, se ubican los 
alimentos balanceados (insumo intermedio del sector gan,!_ 

dero). 

El alimento balanceado es la resultante de la combinaci6n 
científica y balanceada de- diversas materias primas -de -
origen' vegetal, animal y mineral que contienen compone!! 
tes necesarios como:proteinas,grasas,vitaminas,minerales, 

etc. • 
*Las definiciones aqu! presentadas, fueron obtenidas de: 
Documentos T6cnicos para el Desarrollo. p. 41 
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Fases del Proceso Productivo 

Los ·alimentos balanceados llevan 'inherentes 'dos fases del 
proceso productivo que puede quedar div.idido en: 

a) Concentrado 

Es la forma sntecesora, con la cusl se inicia le· ind_ustris 
de elaboraci6n de aliraentos balanceados •. El concentrado -
es una mezcla debidamente balanceada de materias primas -
con una alta concentraci6n de proteínas. 

b) Alimento Terminado 

El alimento balanceado listo para el consumo animal,, se -
óbtiene al agreiar harina ~e sorgo al concentrado, lÓ cual 
depende del grado de concentraci6n que se posea. El ali
mento balanceado terminado puede llevar en sus ingredien
tes algunos medicamentos. 

De' manera general, este alimento difiere en sus componen
tes dependiendo de la especie animal a que está destinada: 
D,entro de este sub sector alimenticio, existen dos especies 
básicas: una, destinada a monogtístricos (aves, c~rdos, -
conejos, etc.) y otro destinado a rumiantes (bovinós) •.. El 
disefio de los alime.ntos está orientado para alcanzar obj.e-:. 
tivos específicos en los diferentes tipos y prop6sitos i~ 
dustriales del animal. 

El alimento para mónogástricos conti'ene pastos de bajo 
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contenido de fibra bruta y alto nivel de proteinas y ami
rioicidos esenciales. Este sector es el princip~l consuÍI.!: 
·dor de harina ani•al, methiotina y lisina. 

El.orientado a la nutrici6n de rumiantes requiere los.ai~ 
mos· ·componentes• sin embargo. tolera un al to porcentaje . '
de fibras en las pastas. La materia prima m6s uÜlizilda 
en este caso, es la harinolina, preparada a base· de.pas
tas de se•illas de algodón~ dirtamo, coco, linaza y soya. 

7!/ 

1.3 INSl.JMQS UTILIZADOS Y SU IMPORTANCIA.EN LAS V~ 
RIEDADES DE PRODUCTO. 

a) Principales llllltcrias primas utilizadas y composi
ción de los costos del producto. 

Las .estadísticas que la Clímara Nacional para la Indus-tria· 
de la Transforaaci6n (CANACINTRA) ha recopilado dentro -

.·del sector. revelan que en la obtención del producto fi
nal se emplea por lo menos un 75\ de materias primas de 
origen agr1cola y un 26\ de otros ingredientes (metiótina • 

._ .. , · lis!°na, vitaminas, mieles. harina de sangre de pescad.o, -

etc_~) 7~/ 

7~/ Vfiase: Doct111entos dcnicos para el DesarrolloA¡roil! 
dústrial El D~sarrollo Agroindustrial y Siste•as Al.! 
•entarios Bisicos.p. 41 

7§/ V6ase: .La industria Alimenticia Animal en M~xico.1984 
Op •. cit . 

.. , • :.;· '<'•'. 

·- ,~-·. ·> ~· :.-._,->./~·:-."·:_ ·:·:;',::<:::~ .• ~, .. ;_- < • 
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Entre los alimentos balanceados de mayor consumo, desta-
can principal•ente los elaborados por los. grandes consor-' 

· cios, entre Íos que. se pueden contar más de ioo varieda
des diferentes. y específicas destinadas a un tipo de.gana 
do-producto con características físicas, anat6micas y.de
desarrollo geográfico tambi~n muy específico . As! tene
mos, que a trav~s del suministro alimenticio balanceado 
se logran rendimientos sumamente elevados como veremos __ -
más adelante. 

Entre las materias primas utilizadas destacan por su im
portancia: el sorgo, la soya, la harina de pescado, el -
maíz, la pasta de cártamo, pasta de ajonjolí, pasta de -
girasol, pulido de arroz, mijo, calcio. cebada, glÚten -
de maiz, harinolina, salvado de trigo, harina de alfalfa, 
salvado de maíz, harina de pluma, minerales, .harina de ~ 

sangre, roca fosf6rica, harina de flor de zempazuchitl, 
lisina .metiotina, acemite, avena, mieles .incristalizables, 
sal, az<Jcar • 

. b)- Clasificaci6n de Insumos de Acuerdo a sus Propieda
des Alimenticias (Vease cuadros 21 y 22) • 

L¡¡ clasificaci6n de tales insumos y la participaci6n de 
-cada uno de ellos, se ilustra en. la sigu~ente tabla•·· 

Insumos requeridos para la producci6n de Alimentos Bala!!_ 

ceados • 

~~{~&t;'.:\-:,_~¡: ;;e,;,:,,- .··.-.,,.;e; "':/ ,. ,,, - . 



CERFAL 

CEBAllP. 

. AVFJU4. 

TRIOO 

MAIZ 

&>ROO 

Cuadro No. Zl 
CARA.CTERISfICAS DE LOO CEJU:ALF.S 

PARA SU USO A.LlMlNfICIO, 

CXNI'BUIX> PROTEINAS a:.M'ENIOO RELACI~ 
mERGETICO IN LlSINA F.NERGJA 

(caloría/kilo) t; DB LAS .,. PllOI'EINA •. 
PROTEINAS 

Z,820 11 .40 9.1 

2,660 11 ,47 1.1 

3,080 12 ,34 8,8 

3,370 9 .29 12.8 

3,300 10 ,23 10.S 

FUENl'E~ Estudio de los mercados de Exportación de Sorgo, Serie 

sobre productos. No. 4~. FAD. 

Tainado .de "Al:iJnentos Balanceados" No, 12 .!:2.cit. p. 20 



Cuadro No. 22 

CONTENIDO NUTRITIVO DE LAS 

PASTAS OLEAGINOSAS. 

P.ÁSTA 

Algod6n 
Ajonjolí 

Cacahuate 
Cártamo 
Copra y Coquito 

Girasol 
Linaza 
Soya 

PROTEINA TOTAL 

\ 

44.4 
42.8 
51. s 
38.0 
21.4 
19.6 
36.9 
48.S 

PROTEINA DIGESTIBLE 

\ 

35.1 
38.9 
46.9 
32.7 
18.2 
16.3 
31. o 
40.7 

FUENTE: Elaborado por Implinsa Gop~_., Elaboraciones es· 
tadísticas de la Subdirecci6n de Programaci6n 
Agroindustrial, O.G.P.A. l.. Coordinaci6n Gene-.

_ ral de Desarrollo Agroindustrial, Secretar~a de 
Agricultura y Recursos Hidra61icos. 

Tomado de; "Alimentos Balanceados" No, 12 22· Cit. p.12~ 



CLASIFICACION 

Energético-cal6ri 
cas 

Proteinas 

··Productos Quimicos 

PRODUCTOS 

Sorgo, maiz, 
trigo 

Pastas oleaginosas 
y harinas de pese~ 
do o carne 

Amino&cidos esenci~ 
les, vitaminas, sa
les minerales,etc. 

PARTICIPACION 

60\ 

20\ 

20\ 

La conjunci6n adecuada de los diferentes tipos de insumos, 
dan lugar a cumplir el objetivo nutricional del producto. 

Ei sorgo es el principal insumo y fuente de carbohidratos 
del sistema. Su participaci6n en el vol6men total de mate 
rias primas consumidas, vari6 de 4 9\ en .. 1960 a 60' en 
1978. 

En 1984 fue del 65\ y del 10\ para· otros insumos agrlco

las. 71/ 

71/ Datos CANACINTRA, ~ Cit. 
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Composici6n de los costos del producto 

La materia prima es determinante en el costo de producci6n, 
así que éste 61timo dependerá del precio con que se obten
gan los distintos granos al ser utilizados como insumos. 
La incidencia oscila entre un 85 a un 901 promedio. Los 
envases a un 31 y la mano de obra directa no llega al 11" 
El resto de los costos variables están en: energía eléctr!. 
ca, combustibles y lubricantes, mantenimiento y mermas -
(las cuales se estim11n como el 1 ~ .del total producido). 
En. esta estructura general, l.a significaci6n .de los cos
tos fijos no llega al 10\ del costo total, aún considera!! 
do la amortizaci6n de deudas por instalaci6n de maquina-
rías, equipos o construcci6n de nuevas instalaciones. 

Sin embargo, se observa en todo el sistema productivo.una 
tendencia creciente a la utilizaci6n de procesos altamen
te automatizados e intensivos y, por ende, en capital. 
Esta tendencia se muestra tanto en la industria organizada, 
como en la de productores integrados. Así para 1980, ei·· -
empleo total en el sector creci6 a una tasa ~el 6.~I. la 
capacidad instalada registr6 una magnitud del 8\. Es de
cir, mientras se incorporaban anualmente 35 plazas·, la C!!_ 

pacidad de producci6n se increment6 aproximadamente en --
400, 000 toneladas anuales. Al respecto, es necesario de~ 
tacar que la planta de mayor automatizaci6n del país e.s - . 
la del PRODEL (Programa de Descentralizaci6n de las Cuen
cas Lecheras del Distrito Federal) fiscalizada por e.l Ban
co Nacional de Cr6dito Rural (BANRURAL), con la tecnología 
adqurida a trav6s del Banco Interamericano de Desarrollo. -

(BID). Esta concesi6n fue ganada por empresas norteameri• 
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canas y todo el proceso de transformaci6n se dirige y co~ 
·_trola por computadoras. Esta planta, junto con la de 

Texcoco y Guadalajara, pertenecen a ALBAMEX (A1imentos B~ 
lanceados de México, S.A.) y son tecnol6gicamente las más 
avanzadas del pais. 7~/ 

Insumos Energéticos 

Como se puede observar, dentro de los principales insumos 
·· energ~ticos se encuentra el sorgo, grano que es el insum_o 
tltil i z::ido mfis frccucntc::1cntc bajo este concepto. Su. dcilia,!!" 
da observa una tendencia ascendente y de las más dinámicas. 
La demanda de este insumo durante el período 1960-1979 t~ 
vo un crecimiento relativo de 3.5 veces; sin embargo 0 a -
paitir de 1975 se present6 una tendencia decreciente, --~ 
pues el incremento s6lo se experiment6 una vez, y para 
1979 se mostr6 un franco decremento. 7~/ 

7~./ Documentos Técnicos. Alimentos Balanceados No. 12. 
~Cit. p. 105 

7~/ Esta caída obedeci6 •ás que nada a la tendencia.desee~ 
dente que todo el sector agrícola present6al final -
de la d6cada de_ los setentas, aán cuando·· a· partlr· d~ 
1980 se vuelve a observar una ·tendenfia de ,rec;upe_ra
ci6n (Véase cuadro 17). 



S O R G O 

CONSUMO NACIONAL APARENTE Y SU TENDENCIA 

1965 

1970 

·1975 

1979 

p~rticular 

CONSUMO VARIACIONES· 

218 ,676 

780,847 Incremento 3.5 veces 

2,722,128 Incremento 3.4 veces 

5,031,817 Incremento dc.·1 vez 

4. ,968,398 Baja 

insumo, en orden de importancia, es la pasta 
.de las· semillas oleaginosas. Estas pastas, en 
ia de frijol•soya, son muy significativas ya· 

que aportan el elemento protéico necesario a la dieta nu~ 
.triente. En menor grado, este elemento lo suministran· 

las harinas .de origen animal sobre todo la proveniente.
del: pescado. 8_!!./ 

··El ·vo1Ú•en ·de las principaJ,es pastas demandadas por la i!!, 

's~/ · I>ocwaentos ·técnicos, Q2.:_ ~ p. 41 
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dustria son, en.orden de importancia: soya (49,lt); c6Tta
.mo (20,St), semilla de al.god6n (3,81\) y otTas oleagino-
sas (Z6.6). El valor es: soya és4.8t), cártamo (9.S\) y 
otras oleaginosas (1. Z.\). En lo que respecta a harinas -
de origen animal, la más importante es la que procede de 
la industria pesquera. 

Otro rubro considerable en los insumos utilizados, es el 
conformado. por los granos básicos. En este rengl6n quedan 
incluidos.trigo y ma1z y los subproductos que se les aso
cian, el primordial es el glúten, parte de la semilla.con 

'mayores componentes alimenticios. Sin embargo, los f.abr_! 
.cantes de a.limontos ocultan su inclusi6n debido a la pre
misa normativa de que estos granos no deben utilizarse p~ 
ra consumo animal en el país, ya que son la fuente nutrie~ 
te fundamental del extracto más importante de la poblaci6n 
y el de menores niveles de ingreso. Por esta raz6n se e~ 
·tima que .su contribuci6n en la producci6n del balanceado· 
oscila alrededor del lOt anual. 

Insumos Prot6icos 

Dentro de los insumos protéicos se encuentran las pastas, 
oleaginosas, principalmente de frijol de soya. 

La industria de los alimentos balanceados aprovecha la t~ 
talidad de las semillas oleaginosas del pa1s. Su valor. -
proporcional representa un ZO\ en volúmen y un 30\ en v~ 

lor, 

La producción de pastas oleaginosas estimada seg6n la Cá· 
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mara Nacional de la Industria de Transformaci6n (CANACI! 
TRA) 81/ ascendi6 en 1984 a 340,000 toneladas, siendo 
el consumo aparente para este afio en sorgo y soya de - -
7,268,000 es decir, en 1984 se import6 el 95.33\ aproxim~ 
damente de este consumo. 8~/ 

De las oleaginosas, la soya proporciona la de mayor fue~ 
te vegetal de proteínas. A este insumo se le reconoce -
la ventaja de sustituir con relativa facilidad las··susta~ 
cias protéicas de origen animal, particularmente en el C!!_ 

so de la harina de pescado. Así, por cada tonelada de h~ 
·rina de pescado no disponible, es necesario utilizar de -
1,400 a 1,500 kgs. de soya y adicionar aminoácidos sinté
ticos (methiotina y lisina). 

Al igual que la producci6n de alimentos balanceados mue~ 

tra bajas en su crecimiento relativo, la producci6n de pa~ 
tas de oleaginosas muestra también algunas fluctucaones -
que van en decremento del 19\ al 34\ durante el período -
.1981 - 1984. 

De todas las oleaginosas utilizadas, el cártamo es la que 
contiene mayor nivel protéico por unidad de peso gastado, 
sigui6ndole el algod6n, sin embargo, estas dos semillas -
poseen una elevada composici6n de fibras no aptas para ·-

81/ V6ase la Industria Alimenticia Animal. (en cifras), · 
1985, cANACINTRA, p. 13 

8~/ Estas cifras indican la oferta de las empresas que se 
encuentran afiliadas a CANACINTRA, las cuales absorben 
aproximadamente el 50\ de la demanda nacional. 
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ser. consumidas por animales monogástricos (ave·s y cerdos). 

Dado que la avicultura es la principal consumidora de ali 
mentos balanceados, la demanda de insumos en pastas se 
orienta a la pasta de soya que aunque es un poco más cara, 
es mejor asimilable por aves y cerdos. La pasta de ajonj~ 
11 posee características t6cnicas y econ6micas similares 
a las d~ la soya, pero su disponibilidad en el mercado es 
muy reducida. 

La harina principal de origen animal que se utiliza en -
el sector es la harina de pescado, con altas propiedades 
prot~icas y de aainoicidos esenciales que la configuran 
como nutriente iaportante para la alimentaci6n de aves y 
cerdos. 

El consumo de este insumo sieapre ha sido satisfecho en 
su mayoría por i.Jmportaciones de Perú, Chile, Ecuador, -
USA. Aparentemente las importaciones ha.n disminuido de 
un 81.7\ en 1970 a un 29.4\ en 1984 del consumo nacional. 
Es precisamente el alto. precio de este insumo el que ha 
provocado un desplazamiento creciente a un mayor consumo 
de soya que es el principal insumo sustituto parcial. 

La harina de pescado se obtiene de la industrializaci6n 
de la cola, vis.ceras y especies .no comerciales, lo cual 
da como resultado que la calidad de la harina. de .'pescado 
no sea homogEnea. 

La utilizaci6n de harina de carnes en la industria de ali 
mentos balanceados es muy reducida, debido a su baja cali 
dad, contaminaci6n y deficiente proceso de producci6n, 
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Otros Insumos. 

otros'insumos de origen químico, estos son las·v_! 
,. taminas y aminoácidos• dentro de estos. los más importan

la methionina y la lisina. 

La á,nica empresa en México que produce methionina cs. 
ALBAMEX y actualmente no satisface la demanda local. Una 
par_te aproximada del consumo es cubierta con importaciones. 

Asimismo; la lisina es producida únicamente por Fermenta
ciones Mexicanas, S.A. ( FERMEX ), empresa con 60\'de·cap_! 
tal mexicano participaci6n de ALBAMEX, S.A. y capital japo
nés. Actualmente la de111anda local se satisface al 100\ 

excedentes para exportaci6n . 

C1asificaci6n• de los Insumos por Rama de Actividad 
de que dependen. 

La· indos.tria de alimentos balanceados se encuentra estre:
chamente vinculada hacia atrás con tres sectores·ecort6mi
cos: principales·: con' el sector·· agrícola a través de. mate
rias primas como son: 

acemite, avena, azúcar, cebada, glúten de maiz, 
·salvado de trigo, mijo,pasta de ajonjolí. sálvado 
de maíz, sorgo. 

_.,Derivada de la informaci6n presentada por CANACINTRA, 
· ALBÁMBX (inves~igaci6n directa) y Alimentos Balanceados 

No~ 12 • .QE_. cit; 
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.Con el sector industrial a través de : harina de alfalfa,·· 
'. harina de carne,' harina de flor. de zempazui:hi.tl. harinol,! 

na, harina de pescado, harina de pluma, harina de ·sangre, 
mieles incristalizables (melaza de cafia), pasta de ajonJ.!?_ 
;11, pasta de cártamo, pasta de soya, pasta de girasol, -
pulido de arroz. 

La relaci6n con la industria químico-farmac6utica se ori
gina con el uso de calcio, lisina, methionina, minerales, 
vitaminas. El. alimento balanceado es uno de los principa
les vehiculos para el suministro de fármacos veterinarios, 
principalmente aditivos nutricionales, estimulantes del -
apetito y de la productividad. 

Destino de la Producción Industrial de Alimentos 
Balanceados 

A grandes rasgos y de acuerdo con la informaci6n propor
cionada por CANACINTRA, de 1970 a 1984 el destino de la 
producci6n industrial de alimentos balanceados ha sido a~ 
sorbido de la siguiente manera: 

El sector de alimentos para aves pas6 del 75\ del to.tal 
de la producción en 1970 al 54\ en 1984. Ahora bien, el 
mercado de alimentos avicolas ha sufrido también un desf~ 
·:r:aniiento, mientras los alimentos para aves de postura si.s. 
nificaron una proporción del 51.5\ en 1970. para 1980 es
ta proporción disminuy6 hasta el 12.45t; el alimento.para 
aves en .engorda, en contraposici6n con el anterior,. pasó 
del23.4\ en 1970 del total de alimentos producidos, al -

40.65t en 1984. 

.·;'·.' 
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P()r lo _que respecta: a la producci6n industrial de ali•en~. 
_.tos para cerdos, se observ6 que para 1970, --este-·segiríento.> 

represent6 el 16. 4 del total. de alimentos producidos' y ;. 
:pas6 al 29.0St en 1984. 

Los alimentos para: ganado lechero representaban 7 .02t. -~n · 
.1970 y descendieron hasta el l.8t en 1984 del total prod.!:! 

cido. 

El ganado de engorda particip6 del l.3t del total produc,! 

do_ en 1970 y el 3.51\ en 1984. 
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l. PRODUCTOS PREDOMINANTES EN EL MERCADO Y 
PRESENTACION DEL PRODUCTO. • 

La historia de los alimentos balanceados en M6,x~co. indi~' 

ca que, fue Purina la primera empresa que los fabric~ •' El 
nCuaero de productos que actualaente aparece en el mercado 
oscila alrededor de 80 con diferentes presentaciones. 

El alimento balanceado varía en sus componentes de fabr! 
caci6n según la especie animal a que estd destinada. Exi~ 
ten dos tipos bisicos principales: 

a) Para monogistricos: aves, cerdos conejos, etc. 

b) Para rumiantes: bovinos 

De esta divisi6n se desprende una gran diversidad de ali
mentos específicos dependiendo del prop6sito econ6mico 
del animal y de si la raci6n es para cr!a desarrollo o r~ 
producci6n. 

En el mercado pueden localizarse diversos tipos de produ~ 
,tos como los siguientes: 

Layina, engordina, lecharina, jamonina, etc. 

* VEase Alimentos Balanceados No. 12. ~ cit., 
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Clasificaci6n de productos teTminados 

Dentro de las empresas más importantes* desde .el punto de 
·:Vista cóncentraci6n del mercado, se mantiene· en forma 
apToximad1{ la siguiente clasificaci6n de los· productos 

· .déstinados a un tipo ·especifico de animal: 

LINEA DE CERDOS: 

B~lanceadó preiniciaci6n 
Balanceado iniciaci6n 
Balanceado crecimiento 
Balanceado desarrollo 
Balanceado finalizador 
Balanceado reproductor 
Balanceádo reproductor lactante 
Concentrado cerdo engorda 
Concentrado cerdo reproductor 

LINEADE BOVINOS: 

Balanceado cerdo iniciaci6n 
Balanceado becerro crecimiento 
Balanceado vaca seca 
Balanceado ganado lechero 
Balanceado ganado lechero alta prodúctiv.idad 

• rnvestigaci6n directa 
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Balanceado ganado engorda 
Balanceado bovino sost6n básico 

LINEA DE POLLO DE ENGORDA 

Balanceado pollo engorda iniciací6n 
·Balanceado pollo engorda finali zador 

LINEA DE.AVES DE POSTURA 

Balanceado polla iniciaci6n 
·Balanceado polla crecimiento 
Balanceado polla desarrollo 

'Balanceado gallina ponedora 
Balanceado gallina reproductora 

· LINEA DE GUAJOLOTES 

Balanceado guajolote iniciaci6n 
Balanceado guajolote crecimiento 
Balanceado guajolote desarrollo 

:Balanceado guajolote desarrollo 

.. Balanceado guajolote finalizador 

Balanceado guajolote reproductor 

Presentaci6n del producto* 

especial 

Las presentaciones más usuales de la gran variedad 

• Investigaci6n directa y Alimentos, Balanceados No, 12 

~ Cit. 
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de f6rmulas existentes en 'el mercado nacional, son: las -
siguientes: pellets (comprimido). Este balanceado se pr~ 
senta en pequeflos c·ortes cilindricos, cuya dimensi6n. va
ría según la corpulencia de la especie animal a que está 
orientada. En el caso de los destinados a bovinos, su -
tam.aflo suele ser mayor que en el utilizado en especies. -
menores. Otra de sus características es que se utiliza 
en las especies que someten alimentos a procesos de masti 
caci6n. 

Migaja.- Esta presentaci6n de balanceado tiene como con
sumidores finales a las diversas especies avícolas. Por 
eso asume una contextura de pequeflos corpúsculos semeja~ 
tes a granos quebrados. La dimensi6n del granulado está 
en funci6n de los usos requeridos, siendo as! que los 
gránulos más pequeflos se destinan a pollos en crecimiento 
inicial y los de mayor tamaflo al resto de las especies 
avícolas en sus posteriores fases de desarrollo. 

Harina.- Los alimentos que se presentan al mercado en e~ 
ta forma, son preferentemente los llamados concentrados. 
Este· tipo de presentaci6n se requiere en todas las espe
cies ganaderas explotadas, desde las avicolas hasta el -
ganado mayor. Su principal ventaja reside en la posibi
lidad de mezcla con los cereales de que dispon~ el pro-
ductor, con el fin de elaborar el balanceado ellos mis-
mas. 

Extruido.- Esta presentaci6n se utiliza para alimentar 
especies acu,ticas y, por lo mismo, se le incorpora aire 
de elaboraci6n al gr,nulo original para que aumente su -
volúmen y pueda aflojar en el agua. 
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Rollado.- Esté constituido por el balanceado de tipo 
pellets. Seco, se somete a un proceso de ligera fragmen
tac.i~n y posteriormente al tamafio del grano se homogeniza 
someti6ndolo a la acci6n de un tamiz. 

La producci6n predominante de una u otra presentaci6n, e!_ 
t6 determinada por el perfil de la demanda del sector pr~ 
ductivo a que se haga referencia. En el caso de la indu!_ 
tria organizada, los mayores volúmenes de producci6n estin 
constituidos por di versas presentaciones de migaj a's debido 

:al elevado porcentaje de la producción que se destina al 
se~tor--avícola. En el sector de productores integrados -
predominan las presentaciones de comprimidos y harinas, ya 
que los mayores volúmenes de producci6n est&n orientados 
a satisfacer la demanda de bovinos y porcinos (70\). 

2. PROCESO PRODUCTIVO* 

El proceso utilizado en la elaboraci6n de alimentos bala~ 
ceados se basa únicamente en la mezcla y homogenizaci6n -
de las. materias primas para conseguir un producto :final -
sin scparaci6n de los distintos componentes. 

La planta de alimentos deberá incorporar tres departamen
tos o instalaciones de trabajo: 

• Investigaci6n directa 
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1\1 Almacenamiento de grano 

1.2 Mezclado de ingredientes 

1.3 Ensaque y dep6sito de producto terminado 

i..os equipos requeridos para lograr el funéionailiento-s!'ft.!. 
iado-anteriormente son: 

1,1 Almacenamiento'de grnno 

,1 Fosa para recepci6n de grano 

El .grano se recibirá por medio de camiones, mismo que se 
deposita en una fosa con capacidad aproximada de 10 tonel.!. 
das~ 

,2 Elevador de grano 

ne.la, fosa, el grano descarga por gravedad en .la bota de -
--. un: cle!ador mismo que lo sube a una_ altura que _permite_ 11~ 
--·varlo; ·por- medio de duetos, a la bodega de almacenamiento 

o a la planta propiamente. 

,3 Transportador de gusano superior 

Un tran'sportador helicoidal, instalado a todo lo largo de 
la-bodega, en la parte superior de la misma, distribuye -
el grano a la capacidad m'xima de la propia bodega. 
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,4 Transportador de gusano inferior 

_En el piso _de l~ .bodega un transportador helicoi.dal .con 
compuertas operadas desde el exterior del local, saca·~ 
el grano hasta la fosa formando un circuito cerrado, 

l.Z Mezclado de ingredientes 

,1 Tolva de alivio 

El elevador de grano a su descarga tiene válvula de dos -
vlas, misma que permite seleccionar hacia donde se va a 
enviar .el grano, en operaci6n normal el grano se deposi

tar& eri, la tolva de alivio misma que <:uerita, con dos eleE 
:troniveles interconectados con el _elevador, garantizando 
en esta forma una alimentaci6n continua del grano al mol! 
no. 

.z Molino 

... Un.-molino de martillos tipo orbital-, de criba completa -
•i.aele el grano. descargando directamente. en el tanque.' de 
trabajo principal. 

,3 Tolva de ingredientes 

Los ingredientes. con excepci6n del grano se depos:itan • 
en uná tolva, aisaa que tiene un gusano transportador en 
su parte inferior para acarreo de los ingredientes' hasta 

la bota del elevador. 

',·.::,., 
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.4 Elevador de ingredientes 

Los·. ingredientes descargan en la b.ota del elevador. mismo 
que .los sube a una altura que permita la alimentaci6n del 

distribuidor por •edio del dueto • 

• 5 Distribuidor 

Los ingredientes son repartidos a los tanques de tra.baj o,· 
por iiedio de1 distribuidor 

.6 Tanques de trabajo 

Los.tanques de trabajo consisten en una batería de'9 uni 

dades; .de 6stas, dos se d'estinan al grano molido mientras 
que lás otras 7 para el resto de los ingredientes • 

• 7 Tolva b6scula 

El pesado de ingredientes se realiza en una tolva biscula 

integr1Ú. 

.8 Transportador 

La tolva b6scula descarga directamente a.un gusano trans-. 

porta:.dor ·que acarrea el. alimento de la bo'ta de un elevá:- · 

d.or, 

El. elevador subir& el ali-nto a una altura talt que"per-
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mita su f6cil descarga a la mezcladora • 

• 10 Mezcladora 

La mezcladora .• horizontal de paletas~ recibe ios· ingre-c· 
dientes por aedio de dueto y efectGa el mezclado requeri 
do ·en cada caso. 

1.3 Estaci6n de Eabarques 

.1 Distribuidor 

La mezcladora descarga en el distribuidor mismo que cuen
ta con una v61vula de dos vías • 

. z Tolvas a granel 

Un.dueto del distribuidor descarga en las tolvas de emba~ 
ques a granel quedando listo el producto para su embarque.· 

.3 Tolva de ensaque 

Un dueto a la .salida del distribuidor descarga.en.la tolva 
de ensaque dividida en dos. pudi6ndose utilizar en un mo
mento dado para.dos productos de diferente formulaci6n y 

duplicar la capacidad de envasado 

,4 B6scula de ensaque 

Incorporada a la estación de ensaque se encuentra la b6s
cula de ensaque. los misaos sacos a utilizar son de papel 
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kraff para 40 kg. de alimento. 

A continuaci6n se presente un diagrama de flujo para el 
proceso de elaboraci6n de alimentos balanceados. 

Alte.rnativa del proceso• 

Puede hace~se una variación en el proceso como es .. introd.!:! 
cii: una planta paquete después de la mezcladora, para 
efectuar el peletizado de la harina, que consiste en que 
todas las materias primas son mezcladas en su forma hari
nosa, y una vez mezcladas son clasificadas a la miquina -
peletizadora en donde se inyecta vapor a prcsi6n para el.!:_ 
var la temperatura y la humedad a la mezcla, convirtiénd~ 
se en una masa que permita la extrusión para formar com
primidos homogéneos por medio de un cilindro perforado, -
de acuerdo al diametro que se requiere; de aqu{ los com
primidos,. denominados comercialmente "pellets", son des
cargados -por aravedad enfriándose y disminuyéndose la h,!! 
medad por medio de aire a contra corriente. 

Este proceso tiene la ventaja de permitir un aanejo m!s 
eficiente, ya que el concentrado llega homogéneamente me.;_ 
clado a ios centros de consumo y se reducen las pérdidas 

• Investigaci6n directa 



PROCESO DE ELA1!0RACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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FUENTE: Alimentos Balanceados No, 12 p. 106. 
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debido a su compactaci~n• la desventaja estriba en que el 

proceso es mis costoso. aunque este aumento puede quedar 
balanceado .por la reducción en mermas as! como el ·aumento ··_: .. 
ue la digestibilidad. 

La complejidad tecnol6gica• 

La complejidad tecnológica de los prod~ctos ali111enti-:-ios. 
para animales se califica de media. 

Con respecto al equipo utilizado este os especiali%ado y 

caro. El proceso presenta una coordinación media y requ~ 

rimientos de mantenimiento altos. 

El producto es resultante de una molienda y mezclado lo 
cual lo hace relativamente simple, la variante que lo ha
ce sofisticado es su presentación en forma de pellets. El 
producto requiere que se controle la calidad de manera 
sistem&tica. 

La ·operaci6n para elaborar alimentos balanceados es sim:-··' 

ple. salvo en las mezclas que contienen micronutrientes 
en donde la t6cnica de mezclado reclama experiencia por -
parte del operador. 

• Im•estigaci6n directa. 
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~· ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

De acuerdo con los estudios realizados por la SARH 8l/, -
la oferta global de alimentos balanceados, proviene de 
la acci6n productiva de dos sectores: industria organiza
da y.:productores avipecuarios integrados. 

Hasta 1970 la oferta nacional de alimentos balanceados t~ 
n~a· '.é:o•o origen casi en su totalidad, la producci6n .de la 
industria organizada, Sin embargo, a partir de esa fecha 
la·acci6n de productores pecuarios en actividades de tra~ 
formaci6n dada por la integraci6n hacia atrás de los mis
mos comienza a ser de significaci6n hasta llegar al mome~ 
to actual en que se estima que la oferta nacional se int~ 
gra mediante la participaci6n igualitaria de ambos secto
res0 50\ cada uno, (Vliase cuadro 23) 

Productores integrados 

Ei'.sector de productores integrados est! constituido por 
grandes productores y asociaciones de productores pecua-
rios, así como por algunos complejos agroindustriales que 

8!/ V6ase Documentos T6cnicos Alimentos Balanceados No, 

12. 22.!. ~· p. 99 



Cuadro No. 23 

PRODUCCION NACIONAL DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES. 
(Miles de toneladas) 

ANOS TOTAL INDUSTRIA PROOOCTORl'!s 
ORGANIZADA. ' INTEGRADOS ' 1970 4.055.6 2.135:0 52.6 1,920.6 47.4 

1971 4. 251.1 2.242.0 52. 7 2,009.1 47.3 
1972 4,364.4 2,235.0 51.2 2,129.4 48.8 
1973 4,942.4 2,650.0 53.6 2,292.4 46.4 
1974 5 ,281. 5 2,850.0 54.0 2,431.5 46.0 
1975 5,865.4 3,150.0 53. 7 2,715.4 46.3 
1976 6,666.1 3,500.0 52.5 3,166.1 47.5 
1977 7,286.5 3,780.0 51.9 3,506.5 48.l 
1978* 

Tasa medida 
7,752.5 3,930.0 50.7 3,822.5 49.3 

actual 8.4 7.9 9.0 

1979 4,076 S/D** 
1980 4,220 " 
1981 4,647 
1982 4,550 
1983 4,325 " 
1984 4,150 " 

Para 1978 se esUm6 la producci6n de productores· integrados, aplicando la 
'llCA del período 1970-77 al\ Último afta. 
Sin datos. 

FUENTE: CORPORACION ASESORA, S.A.Elabornciones estad!sticas de la Subdirecci6n de 
PTogTI1111aci6n Agroindustrlal ,DGPAI, Coottlinaci6't General de Desarrollo -
Agroin:lustrial, SARH. Tanado de Alimentos Balanceados No. 12 
OJadro canpletado con cifras de CANACINTRA p. 113. 
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'elaboran alimentos y los destinan a otras actividades.in
tegrantes del mismo. 

Industria organizada 

El sector correspondiente a la industria organizada se e!!:_ 
cuentra constituido por todas las firmas cuyos volúmenes 
de producci6n se dedican al mercado. Comprende a empresas 
privadas y estatales. 

El sector oficial que se incluye en el grupo de la indus
tria organizada, particip6 en 1978 aproximadamente con el 
10\ del total producido. El organismo e~tatal de mayor -
producci6n es Alimentos Balanceados de M6xico, S.A. que -

·.aport6 el 60\ del volúmen oficial. Los otros organismos 
participantes son: CONASUPO, a través de su filial Indu~ 
trias CONASUPO, S.A. (ICONSA) con dos establecimientos, 
uno localizado en Monterrey, N.L. (entr6 en producci6n en 
1976 y forma parte de las instalaciones que CONASUPO ad-
quiri6 al.Consorcio Industrial Longoria en 1975), y otro 
ubicado en Sonora (comenz6 su producci6n en febrero de 
1979); BANRURAL también participa en la producci6n deba
lanceados, a través del control que ejerce por medio del 
otorgamiento y f iscalizaci6n del uso del crédito en la~ -
antiguas plantas ejidales, anteriormente controlados por 
el .Banco Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE). También pe~ 
tenecen al sector oficial plantas de menor cuantía como -
Alimentos Thor y Alimentos Balanceados de Morelos. 8!/ 

.8!/ Idem. p. 99 
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El sector de la industria organi:i:.ada presenta una.fuerte: 
concentraci~n productiva que, aunque decreciente, oriaina 
una fuerte estructura oligop~lica del mercado, en la que 
la mayoría del resto de las empresas actuantes poseen una 
contribuci6n marginal a la oferta de la industria. 

P~ra 1985 CANACINTRA calcul6 un total de 108 plantas de -
las cuales tres empresas han generado aproximadamente un 
75\ del total del vol6men producido por la industria org~ 
nizada. 8§_/ 

En M6xico se destacan tres empresas que controlan el mer
cado: Purina, Anderson Clayton y La Hacienda, S.A., que 
part,icipan con el 70\ en el total ofrecido por la indus-
tria· organiz.ada. Durante los 6ltimos 5 af\os el comparti
miento de estas empresas ha sido el siguiente: Purina 25\ 
Anderson Clayton 23\ y una proporci6n menor para La Hacfe!!. 
da, S.A. de c.v. 

Concentraci6n Industrial 

La concentraci6n industrial desde el punto de vista geogr!_ 
fico es tambiEn muy clara: 

8~/ Investigaci6n directa en CANACINTRA. (Verbal) 



'ZONA REGIONAL NUM, DE \ DEL TOTAL 
PLANTAS DE PLANTAS 

1 NOROESTE: SONORA, SIN!! 
LOA, CHIHUAHUA, DURANGO 18 16.6 

2 NORTE: COAHUILA 3 2.7 

3. NORESTE: MONTERREY, 
NUEVO. LEON 9 8.3 

4 CENTRO OCCIDENTE: 
JALISCO, GUADALAJARA, 
MICHOACAN 22 20,3 

s CENTRO ESTE: 
ESTADO DE MEXICO, TLAXC~ 

LA, PUEBLA, HIDALGO, GUA 
NAJUATO, QUERETARO 24 22.0 

6 SUR: OAXACA 1 o 

7 SURESTE: MERIDA, YUCATAN 7 6,4 

FUENTE: Cuadro derivado de los datos de CANACINTRA. 
1984. 
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En las regiones del cuadro anterior, existen f&bricas de 
asociaciones que producen Alimentos Balanceados para aut~ 
consumo, mezcladoras.y forrajistas, sobre todo en la.re
gi6n Centro - Occidente. 

De lo anterior, puede observarse que la ubicaci6n de las 
plantas en casi todos los estados muestran una colocaci6ri 
estratégica para cubrir la demanda de los alimentos. 

Las regiones de mayor concent.raci6n en nlímero de plantas 
coincide justamente con las regiones en donde la activi
dad avícola y porcina está localizada, ya sea ·por e.lima -
o por cercanía a las zonas productoras de materias primas, 

que se utilizan en la alimcntaci6n animal, o a la cerca
nía de los mercados*. 

Principales Estados Productores 

BOVINO 
LECHERO 

Nuevo Le6n, Sur de Sonora, Puebla, Norte de 
Si na loa, Durango, Coahuila, Tamaulipas, ·Ja
lisco, Morelos y Valle de México. 

Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Norte de Si 
naloa, Sur de Sonora 

La Laguna, Coahuila, Valle de M~xico, Jalisco~ 

De acuerdo con los datos disponibles de la industria or-

* Alimentos Balanceados No. 12. QE.:_ cit. 
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gan_izad·a,: se. puede obserYaT que ··e1· principal mercado :de • 
·alimentÓs balanceados, siempre se·.hn.·cen.tia:iiiado e11·e1 -
sectoravf.cola, siendo la especie de aves de postura has
.t.a 1978, la que a.barc6 un promedio de 39t en el total.· pr~· 
ducido del balanceado; a partir de 1979 cobr6 mayor fuer~ 
za .la producci6n de balanceados para aves de engorda que 
en· 1994. signific6 el 41\ contra un 13\ en alimentos para 

·.-aves· ·de ·postura (Vbanse cuadros 24 y 25) 

PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS 

E M P R E S A DIRECTORIO CIUDAD. 

ALIMENTOS INDUSTRIA AGUASCALIENTES 
.LES SAN MARCOS, S.A. 

CENTRAL DE FORRAJES, BAJA CALIFORNIA 
S.A. NORTE 

. NUTRIMENTOS MEXICANOS BAJA CALIFORNIA 
S.A. NORTE 

PURINA, S.A. DE C.V. BAJA CALIFORNIA 
NORTE 

PURINA DEL NOROESTE COAHUILA 
S.A. DE C.V. 

AGUASCALIENTE.S 

TI JUANA 

MEXICALI 

MEXICALI 

TORREON 



E M P R E S A DIRECTORIO CIUDAD 

.ANDERSON CLAYTON & COAHUILA FCO, l. MAD.ERO 
CO. S.A. 

NUTRIMENTOS DEL NORTI: COAHUILA RAf10S l\RIZPE 
S.A. 

ALIMENTOS BALANCEADOS COLIMA COLIMA 
AHUMADA, S • J\ • 

ALIMENTOS CONCENTRA- CHIHUAHUA CHIHUAHUA 
DOS DE (l{IHUAHUA,S.A. 

ALIMENTOS BALANCEADOS CHIHUAHUA CD. DELICIAS 
DE MEXICO, S.A. 

ANDERSON CLAYTON & CHIHUAHUA CHIHUAHUA 
CO., S.A. 

ALIMENTOS SAHNOS, S.A. DISTRITO FEDERAL MEXICO, D.F. 

INDUSTRIA ALIMENTICIA DISTRITO FEDERAL MEXICO, D.F. 
GANADERA Y AVICOLA,S.A. 

COMERCIAL FORRAJERA, DISTRITO FEDERAL MEXICO, ·D,F. 
S.A. 

FABRICA Y LABORATORIO DISTRITO FEDERAL MEXICO, IY;~. 
DE ALIMENTOS PARA LA 
GANADERIA Y AVICULTURA 



EMPRESA 

MUTUALIDAD DE PORCI 
CULTORES ASOCIADOS~ 
S.A. DE C.V. 

FORRAJES AREVALO, S. 
A. - -- -

EXTRACTOS Y MALTAS, 
S.A. 

LA HACIENDA,S.A. DE 
-C.V. 

MALTA, S.A. 

ANDERSON CLAYTON & 
CO. ,- S.A. 

ALIMENTOS LAGUNA,s.A: 

ALIMENTOS EL TRASGO, 
S;A. 

ALIMENTOS NUTRITIVOS 
PARA -AVES Y GANADO 
DE LERDO, A.C. 

DIRECTORIO _CIUDAD 

DISTRITO FEDERAL MEXICO, D.F. 

DISTRITO FEDERAL MEXICO, D.F. 

DISTRITO FEDERAL MEXICO,D.F, 

DISTRITO FEDERAL MEXICO,D.F. 

DISTRITO FEDERAL MEXICO, D.F. 

DURANGO GOMEZ PALACIO 

DURANGO GOMEZ PALACIO 

DURANGO GOMEZ PALACIO 

DURANGO GOMEZ· PALACIO 



E M.P.R ES A DIRECTORIO 

ASOCIACION DE ELABORA DURANGO 
DORES .. DE CONCENTRADO~ 
AGROPECUARIOS. A.C. 

FORRAJES. INGREDIENTES DURANGO 
·.y .MINERALES. S.A. 

ALTA COl'-.'VERSION,S.A. GUANAJUATO 

ANDERSON CLAYTON & GUANAJUATO 
CO, • S.A. 

ALFALFAS CONCENTRADAS, GUANAJUATO 
S;A, 

ALIMENTOS BALANCEADOS GUANAJUATO 
DE PENJA.-"'10, S • A. 

PURINA, S.A. DE C,V, GUANAJUATO 

ALIMENTOS BAHENA DE GUERRERO 
GUERRERO, S.A. 

MUTUALIDAD DE PORCICUL HIDALGO 
TORBS DE TLAXCOAPAN, 
.S,A, 

ALIMENTOS BALANCEADOS JALISCO 
DE MEXICO. S.A. 

CIUDAD 

GOMEZ PALACIO 

GOMEZ PALACIO 

LEON 

CELA YA 

CELA YA 

PENJAMO 

SALAMANCA· 

CD. ALTAMiRANÓ 

TLAXCOAPAN 

CD, GUZMAN. AU 
TLAN.AHUACATLAR Y 
GUADALAJARA 



. ' ' 

EMPRESA •D1RECTOR10 

ANDERSON CLAYTON & JALISCO 
CO, S.A. 

LA HACIENDA, S.A. JALISCO 
DE C.V, 

. '·· 

INDUSTRIAS MOLDER, JALISCO 
·S.A. 

PURINA, S,A, DE C.V. JALISCO 

FORRAJES LAGOS, S.A. JALISCO 

FORRAJES BALANCEADOS, JALISCO 
S.A. 

NUTRÚ-!ENTOS DE OCCIDE~ JALISCO 
TE, S.A. 

· ACEITERA LA JUf',;TA, S, JALISCO 
A. . 

FORRAJERA TLAQUEPAQUE, JALISCO 
S,A, 

ALIMENTOS INDUSTRIALES, MEXICO 
S.A. 

CIUDAD 

GUADALAJARA. · 

GUADALAJARA 

GUADÁLAJARA 

GUADALAJARA 

LAGOS DE MORENO 

GUADALAJARA 

GUADAL A.JARA'·' 

GUADALAJARA· 

GUADALAJARA' 

XALOSTÓC 



E M P R E S A DIRECTORIO 

ALIMENTOS BALANCEADOS MEXICO 
ELGIGANTE, S,A. 

ANDERSON CLAYTON & MEXICO 
co. s;·.r... 

ACEITES INDUSTRIALES MEXICO 
EL ZAPOTE, S.A. 

PURINA, S.A. DE C.V. MEXICO 

PHILIPS VETERINARIA, MEXICO 
S.A. 

ALIMENTOS BALANCEADOS MEXICO 
DE MEXICO, S.A. 

NUTRIMENTOS BLANCO, MEXICO 
'S.A. 

PORCICULTORES UNIDOS 
S.A, DE C.V. 

FORRAJES LA PIEDAD, 
S.A. 

NUTRIMENTOS DE CUER
NAVACA, S,A. 

MICHOACAN 

MICHOACAN 

MORELOS 

CIUDAD 

TOLUCA 

SN, JUAN IXHU~ 
TEPEC 

TLALNEPANTLA 

CUAUTITLAN 

SN. BARTOLO NA!!_ 
CALPAN 

TEXCOCO 

TLALNEPANTLA, 

LA PIEDAD 

LA PIEDAD 

CUERNAVACA 



EMPRESA DIRECTORIO CIUDAD 

ALIMENTOS TEXO. S,A. NUEVO LEON SAN RAFAEL GU~ 
DALUPE 

ANDERSON CLAYTON & NUEVO LEON MONTERREY 
ca •• s.A. 

LA HACIENDA, S,A, DE NUEVO LEON MONTERREY 
c.v. 

MALTA, S.A. NUEVO LEON MONTERREY 

INDUSTRIAS CONASUPO NUEVO LEON MONTERREY 

FORRAJERA IMPERIAL, NUEVO LEON MONTERREY 
S,A, 

PURINA, S.A. DE C.V. NUEVO LEON· MONTERREY-

.FORRAJES CASA BLANCA, NUEVO LEON MONTERREY 
S.A. 

'.!• ALIMENTOS Y PREMEZCLAS PUEBLA PUEBLA 
S.A. 

PURUIA, S,A, DE C.V. PUEBLA TEHUACAN 

ROMERO HNOS. , S.A. PUEBLA TEHUACAN 



E M p. R E S A DIRECTORIO 

pURIN~, S,A, DE C.V. QUERETARO 

PHILLIPS DE QUERETA- QUERETARO 
·RO, S.A. 

ANDERSON CW\YIOI.; f. SI!IALOll. 
CO. S.A. 

ALIMENTOS BALANCEADOS SINALOA 
·nE SINALOA, S.A. DE 
c.v. 

PURINA DEL PACIFICO SONORA 

MOLINOS MEZQUITAL DEL SONORA 
: ORO, S.~. 

·ALIMENTOS BALANCEADOS TAMAULIPAS 
~DE MEXICO,·S.A. 

ANDERSON CLAYTON & CO, TAMAULIPAS 
S.A .• 

. AÜMENTOS BALANCEADOS TLAXCALA 
DE MEXLCO, S,A, 

CIUDAD 

QUERETARO. 

QUERETARO 

CULIACAN 

CULIACAN 

CD. ,OBREGON .· 

HERMOSILLO 

MATAMOROS 

RIO BRAVO 

TLAXCALA 



EMPRESA 

. ANDERSON CLAYTON & 
CO., S.A. 

LA HACIENDA, S.A. 
DE c_v. 

ALIMENTOS PECUARIOS 
DEL SURESTE, S.A. 

ALIMENTOS BALANCEADOS 
PARA GANADO AUIONT, 
S.A. 

DIRECTORIO 

TLAXCALA 

TLAXCALA 

VERACRUZ 

VERACRUZ 

NUTRIMENTOS EL ITSMO VERACRUZ 
S;A. 

ALIMENTOS BALANCEADOS YUCATAN 
DE MEXIC09 S,A, 

MOLÍNOS SANJOR; S.A. YUCATAN 

:NUTRIMENTOS BALANCEA YUCATAN 
DOS DEL SURESTE, S.X. 

NUTRIMENTOS DEL SURES- YUCATAN 
TE, S.A. 

PRODUCTOS PENINSULARES YUCATAN 
S.A. 

CIUDAD 

PANZACOLA 

APIZACO 

CORDOBA 

ORIZABA 

COATZACOALCOS 

MERIDA 

UMAN 

MERIDA 

MERIDA 

MERIDA 



E M P R E S A 

PROVEEDORA DE ALIMEN 
TOS AVIPECUARIOS, 57 
A. 

EL .cJ.IPOklO 
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DIRECTORIO 

'WCATAN 

YUCA TAN 

FUENTE: CANACINTRA, 1985 

CIUDAD 

MERIDA 

UMAN 

4. CAPACIDAD INSTALADA DE LA PRODUCCION. 
(Unicamente industria organizada) 

La capacidad ·instalada instalada para 1962. se estimó de -.·.· 
1'500,000 toneladas;.·para 1975 se cstim6 en un orden.de 
4 • 005 0 000 toneladas, lo cual representa un increment.o del 
167\. Para 1985 CANACINTRA calcul6 una capacidad instal~ 
da de 7'250,000 toneladas cifra que demuestra un creci--· 
miento del 8lt. No obstante esta tendencia, la capacidad 

·aprovechada ha presentado variaciones descendentes ··qüe · - -
van del 79\ en 1976 al 58\ ~n !985 con una producción de 

4'150,000, 8§./ 

8!/ Datos de CANACINTRA, 1985 



A fl O S 

1970 
1971 

¡ 1972 
1 1973 
l 1974 

1975 
1976 
1977 
1978 

TASA MEDIA 
ANUAL 

CUAURO No. 24 

PRODUCCION DE ALIMilNTOS BALANCEADOS POR ESP~ClE ANIMAL 
INDUSTRIA ORGANIZAUA 

" (1970 - 1984) 
(Miles de Tonclndas) 

A V ¡¡ s CERDOS G A N A D O 

TOTAL POSTURA ENGORDA - - LECHERO ENGORDA 

2, 135 1,100 500 350 150 35 
2,242 1,155 525 367 158 37 
2,235 1,100 575 350 170 40 

2,650 1,298 689 397 212 54 

2,850 1,368 769 427 230 56 

3,150 1,575 787 472 252 64 

3,500 1,400 1,015 630 315 70 

3,780 1,477 1,100 718 340 74 

3,930 1,525 1,130 780 350 75 

8.0 4.2 10.7 10.6 11. 2 10.0 

1 
O T R O S 

1 

70 
71 
70 

o 



A V E s CERDOS G A N A D O O T R O S 
A~ O S TOTAL POSTURA ENGORDA LECHERO ENGORDA 

1979 4,076 949 1, 224 1,141 583 117 62 

1980 4,220 970 1,226 1,182 591 127 84 

1981 4,647 1,069 1,394 1,301 650 139 94 

1982 4,550 864 1,456 1 1,319 682 137 91 

1983 4,325 557 1,730 1 1,285 529 140 85 

1984 4,150 517 1,687 1,207 490 146 103 

i -
FUENTE: La Industria Alimenticia en M~xico, 1970 - 1984. CANACINTRA 
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CUADRO 25. 

ESTRUCTURA DE LA PROOUCCION 
DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

PARA ANIMALES 1984. 

POSTURA EllGONDA 
12.• lt.VES 40.651 

CODOS 

29.1 

LECHE RO ENGONlA 
~GANADO 3 .:J 

OTROS 
2.4 
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5, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION 

La distribución y comercializací6n se realiza practicame~ 
te por tres vías diferentes: grandes distribuidores, tie~ 
das pecuarias de alimentos balanceados y farmacias veter! 
narias. 

La estrategia de mercadotecnia de la mayoría de las gran
des empresas, está basada en instalar distribuidores en -
sectores claves de las diferentes regiones de manera que 
el producto terminado se encuentre siempre a disposici6n 
de los productores pecuarios. 

Las principales empresas cuentan con personal capacitado 
en áreas de veterinaria, agronomía y/o contabilidad, qui~ 
nes para incrementar su cartera de clientes, se les enco
mienda la misi6n de proporcionar un servicio integral, -
desde el suministro del ejemplar animal, asistencia t6c
nica, alimento, informaci6n sobre 1 a 6poca y tipo de vac!!c. 
naci6n, así como algunos tipos de control administrativo 
(cuidados, medio ambiente, etc.). Con este sistema las -
grandes empresas han logrado no solamente el control vert! 
cal de los alimentos de consumo humano, sino tambi&n que 
los consumidores finales (ganaderos avícolas y porcfcola·s; 
principalmente) dependan fuertemente de los distribuidores 
de estas empresas, asimismo cabe mencionar que el factor -
precio resulta ser más elevado en este tipo de empresas que 
en que las correspondientes a pequeftos productores. 

Usualmente el producto viene presentado en sacos de 40 a 
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O 25 kgs, El aliment:o balanceado que o.f;rece el distribu.!_ 
dor rara vez se maneja a granel debldo a que .el pequefio. 
product:or demanda sacos de escaso volúmen, de acuerdo con 
sus recursos financieros. En este caso cabe .resaltar 
que generalmente es el pequeno productor el que acude en 
busca del comerciante, 

Otros Canales de Comercialización 

Estudios realizados por la SARH 81/ indican que las aso
ciaciones o uniones de ganaderos que no poseen plantas de 
fabricación adquieren los balanceados y los concentrados 
directamente de las empresas y los distribuyen a los aso
ciados, transfiriéndoles el ahorro o utilizando la comi-

_ si6n para incrementar el patrimonio común. 

ASimismo, indican que otro canal de distribución es el -
constituido por pequefios productores pecuarios--o coopera· 
tiiras los cuales producen alimentos para sus propias grá!! 

. jas y canalizan sus pequel\os excedent:es a otros producto
:·r_es a precios inferiores a los del mercado regional. 8!/ 

Una pr!ctica com6n para abarcar mayor mercado, consiste en 
ot:orgar crédito a distribuidores y productores que les co~ 

81/ ~- cit. p. 141 

8!/ Idem. 
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producto, generalmente el promedio de cr6dito que 
·se .les otorga eqúivale al 10\ de s.u capital, con un plazo 
m!ximo de 30 ·dias para· pagar. A este respecto las emp~e- · 
.sa~·oficiales como ALBAMEX ofrecen una ~ran.véntaja sobre 
la competencia. son sus listados de precios m!is baj.os que 
los que.establece la industria organizada. Sin embargó, 
no, cuentan con la misma estrategia de comercializaci6n ~ 
como las grandes empresas privadas. La empresa oficial -
no ofrece incentivos a los distribuidores en contraste con 

_las politicias de las grandes empresas de la industriaº!. 
ganizadn restante, 82./ 

• 

82,/ Idem. 
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1, _DEFINICION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
EN ALIMENTOS BALANCEADOS 

Para poder presentar una definici6n debidamente integrada, 
es necesario, primeramente, explicar el significado de los 
siguientes conceptos: 

Tecnología• 

Este término se considera como el conjunto organizado de 
conocimientos aplicados para alcanzar un objetivo especi
fico, generalmente el de producir y distribuir un bien o 
servicio; la generaci6n de tecnología es s6lo posible me
-d_iante la invest igaci6n en laboratorios, en plantas pilo
to y en el mejoramiento gradual de las condiciones de ope 
_raci6n de las líneas de producci6n. También se define co 
mo la ciencia de la aplicaci6n de la ciencia. La tecnol~ 
gía a diferencia de la ciencia, es local y privada, es 
una_mercancía que crea satisfactores y necesidades. La 
tecnologia toma la forma de un c6digo de estructuras eco

··n6-micas, sociales ·y culturales que en su devenir hist6ri-
co ha dado lugar a la creaci6n de todo un bagaje de cono
cimientos organizados, acumulaci6n de trabajo sistematiz!!__ 
do. en orden a un objetivo concreto, proyecci6n de perspe~ 
tivas dentro del contexto internacional y como un deriva~ 
do de estos enlaces, la acumulaci6n estricta de poder que 
se sintetiza a escala en estructuras de dominaci6n y ali-

• Definici6n recopilada de diversos autores 
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neaci6n, 

Transferencia de Tecnologia 

Procedimiento por el cua1 los conocimientos para un proc~ 
so productivo pasan de una esfera de dominio a otra. 

La transferencia de tecnologia no es solamente el sumí.nis 
tro de un c6digo técnico~estructural y cultural preciso. 
sino una forma material Je rcprodu.::ción Jol modelo Je o..;
sarrollo inscrito dentro de la divisi6n internacional del 
trabajo. 

En México actualmente el Registro Nacional de Transferen
cia de Tecnologia, de acuerdo con la Ley General de Tran~ 
ferencia de Tecnología, contempla los siguientes objetos 
de inscripci6n. 

a) La concesi6n del uso o autorizaci6n de explota
ción de marcas. 

b) La concesi.6n del uso o autorización de explo.ta
ci6n de patentes de invenci6ri o de mejoras y. :de 
los certificados de invenci6n. 

c) La concesi6n de uso o autorizaci6n de- exp~ota·
ci6n de modelos y dibujos industriales. 

d) La cesi6n de marcas 

e) La ccsi6n de patentes 
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f) La concesi6n o autorizaci6n de uso de nombres 
.comercia1es, 

g) La transmisi6n de conocimientos técnicos media~ 
te p1anos, diagraaas, aodelos, instru~~ivos, 
formu1aciones. especificaciones•·' í"órma-éÚfo y C!!_ 

paci t:aci6n de persona1 y otras i.\odalidades. 

h) La asistencia técnica, en cualquier forma que -
ésta se preste, 

i) La provisi6n de ingeniería básica o de detalle 

j) Servicios de adainistraci6n o administraci6n de 
empresas, 

k) Servicios de asesoría, consultoría y supérvisi6n, 
cuando se presten por personas físicas o mo~ales 
extranjeras o ·sus súbsidi.arias, independienteme.!l 
te de su domicilio. 

1) La concesi6n de derechos de autor que imp1iquen 
explotaci6n industrial. 

m) Los programas de coaputaci6n 

Tipificaci6n de la tecno1ogía • 

Para poder tipificar tecnologicamente a los alimentos ba~ 

* según los conceptos eapleados en la Direcci6n General ~ 

de Transferencia de Tecnología. 

·.··;. 
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lanceados, se requiere real.izar divisiones en grandes ru• 
bros tecnol6gicos que ubiquen el tipo de tecnología de 
principal incidencia en el sector. Así se puede decir que 
cualquier proceso de fabricaci6n para un producto incluye 
cinco_tipos b&sicos de tecnología. 

1, Tecnología de proceso, Es el conjunto de cono
cimientos t6cnicos y experiencia que est~n rel~ 
cionados con el diseño y la optimizaci6n del_ pr!:!, 
ceso original y de otros nuevos o alternativos. 
Los principales elementos que la definen soni -
la ingeniería b&sica, !/ diseño de proceso e i~ 

vestigaci6n y desarrollo. Se enfocan a la fabri
caci6n de materias primas e intermedios. 

Las ramas industriales que se pueden ubicar aquí 
de acuerdo con la tendencia del producto final -
son: petroquímica, refinaci6n, química orgÍlnica 
de productos naturales, materias primas farma,
céutica-s, resinas sintéticas,- celulosa, inorgá
nica de proceso continuo, agroquímicos, produc
tos organo•metálicos, biotecnología • 

. !/' Ingeniería BÍlsica. -- Se refiere a todos los datos que 
hay que preparar para incluirlos en los manuales de -
proceso y del diseño de la planta, que incluye diagr~ 
mas de flujo, balance de materia y energía, disposi-
ci6n y especificaciones generales de equipo, arreglos 
generales de distribuci6n de todo el equipo y maquina
ria, etc. 
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Su asiniilaci6n se mide en funci6n de que se al
cance la capacidad suficiente para modificar la 
tecnología original, desarrollar ingeniería bás! 
ca y de detalle~/. propia para ampliaciones o 
duplicaciones y desarrollar ingeniería de proce
so para rutas nuevas o alternativas. 

En este tipo de tecnología se conocen perfecta
mente el equipo ut:iliz.ado y el producto final de 
donde resulta de fundamental importancia ..• "Los 
detalles del proceso, las condiciones específi
cas de operaci6n, los balances de materia y ene~ 

gía, los diagramas de flujo, etc, Se distingue 
una de otra tecnología por la economía del proc~ 
so, el monto, de inversión, la relaci6n de mate• 
ria prima-producto, .la calidad del producto"!/, 

•. ~ .1./ Ingeniería de Detalle. - Es la parte de la ingeniería que 
incluy.e·.el diset\o de cada piez.a del equipo, y servicios 
auxiliares que incluyen el diset\o civil y mecánico de -
las instalaciones, diagrama de tubería, instrumentaci6n 
eléctrica y en Última instancia toda la ingeniería que 
se requiere y que se debe mandar al campo para la cons
trucci6n de la planta. 
Cabe mencionar que en todo proyecto específico ambas i~ 
genierlas deben ser paralelas. 

1/.Tomado de Sanjuan García Guillermo.· Tesis Profesional 
1986, La Inversi6n Extranjera Directa y la Transferen
cia de Tecnología en la Industria de Pinturas, UN.AM.1986 
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2. La tecnología de producto se conceptualiza como 
el conjunto de .conocimientos y experiencia rel!_ 
cionados con el desarrollo de la variedad dei -
producto, desarrollo de aplicaciones y servicio 
t6cnico. 

Su proceso de asimilaci6n se mide en funci6.n de 
que se cuente con productos de calidad y varíe• 
dad adecuadas al mercado, con capacidad para m~ 
jorarlos y mantener o nmpliar su participaci6n 
en el mismo, y con capacidad para desarrollar 
productos y aplicaciones destinados a penetrar 
otros mercados distintos al tradicional, propoE 
cionando en todos los casos un servicio técnico 
n clientes que sea eficaz. 

En este tipo de tecnología al que corresponden -
los bienes de consumo, se encuentran sectores in 
dustriales como pinturas, barnices y tintas de 
uso doméstico, jabones, detergentes, pastas den
tales, productos químicos a base de formulaci6n 
y mezclado, auxiliares textiles, curtientes, ali 
mentas balanceados, saborizantes y aromatizantes, 
cerámica, abrasivos y refractarios, productos 
farmac6uticos. 

3. Tecnología de Disefio y Fabricaci6n de Maquinaria 
y Equipo (bienes de capital).• Esta tecnología -

implica el disefio, construcci6n, prueba y opera
ci6n específicos de la maquinaria y equipo al n!_ 
vel de profundizar en el disefio de piezas y re• 
facciones. 
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Su asimilación se puede medir en el conocimiento 
de la maquinaria y equipo utilizado,:su·adapta:-
ción.más eficiente a las condiciones.locales, y 

finalmente en la capacidad de realizar diseños -
propios, 

'Este tipo de tecnología se requiere para iniciar 
cualquier proyecto de inversión y/o sus amplia~ 
ciones, y se enfoca a la fabricaci6n de maquin~ 
ria indusfrial, equipo <le pr'occsa, inJus tria 
metal-mecánica, talleres de pailería, equipo 
eléctrico y electr6nico, industria maquinaria -
textil, etc. 

4, Tecnologia de Equipo.- Es aquella cuyo desarro
llo lo hace el fabricante de equipo y/o. el pro
veedor de materia prima; la tecnología está im
plícita en el equipo mismo y se ubica en indus
trias manufactureras de conversi6n en donde lo 
más importante es la capacidad del equipo, las 
caractcristicas de los moldes, de la impresi6n, 
etc. 

Los elementos que la definen son: especificaci~ 
nes, manuales y procedimientos, registros y co~ 

troles. Para medir su asimilación se utilizan 
los siguientes parámetros: capacidad, rendimie~ 
to, costo, calidad, seguridad y nivel de conta
minaci6n. 

Las industrias más representativas de este tipo 
de tecnología son: moldeo de plásticos y elast~ 
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meros, envase de productos farmac6úticos, indu~

tria textil, partes automotrices, elementos 
electr6nicos, papel y cart6n, conversi6n de hu
les y textiles. 

S, Tecnología de Operaci6n.- Es la que resulta de 
largos períodos de evoluci6n. Los conocimien
tos son producto de observaci6n y experimenta
ci6n de afias en proceso productivos. ·En es.te .t,!: 
po de tecnoiogía inciden, de forma circular las 
tecnologías de proceso-producto-equipo, hacie~ 
do que la tecnología de operaci6n llegue pr&c
ticamente a un punto de no evoluci6n; los cam-
bios surgen en los equipos principales o en tru 
cos o artificios de operaci6n. 

Su asimilaci6n se mide por la eficiencia de la 
planta y optimizaci6n del equipo. 

Esta tecnología puede tipificarse en ramas como: 
extracci6n e industrializaci6n de minerales, 
del cemento, fabricaci6n de ácidos, alcalisis y 

sales inorglnicas, vidrio plano, etc •• donde ~ 
lo importante.es el incremento del volúmen pro
ducido sobre un diseño tecnol6gicamente maduro. 

De acuerdo con la. caracterizaci~n anterior. es loable 
afirmar que la mayor parte de la tecnología contenida en 
el sector de los alimentos ba·:t'ancead·os. puede tipificar
se como una tecnología do producto. Su proceso de asim,!: 

laci6n tecnol6gica se realiza en el corto plazo. Por otra 
parte, la tecnología concentrada en la producci6n de se-
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ai11as mejoradas científicamente se caracteriza como una -
tecno1ogía de proceso. Su proceso de asimilación avanza en 
forma paralela a la investigación y desarrol1o.rea1izada 
en el sector. 

Transferencia de Tecnología en A1imentos 
Balanceados 

La tecnología difundida en 1a fabricación de alimentos b~ 
lanceados es completamente madura y conocida a nivel in~ 
dustrial; su difusi6n se ha realizado gracias al manejo 
de las trasnacionales. De acuerdo con el an61isis reali
.zado a su principal materia prima (el sorgo), se puede -
afirmar que el control tocno16gico radica fundamenta1men
te en el dominio del material gen~tico vegetal (y animal). 
Asimismo se ha podido comprobar que s6lo los países .con -
suficientes recursos econ6micos rea1izan permanente inve~ 
tigación y obtienen razas con mejores niveles de conver
sión de alimento balanceado con carne, huevo y leche, ma
yor fertilidad y productividad, mayor resistencia a 1as -
enfermedades, etc. 

Un prob1ema importante de esta tecnología, es 1a inadapt~ 
.bili.dad de la mi.sma a las condiciones locales. pues tanto 
el.disefto de los.productos como los consumidores del mismo 
que. vi.ene a ser la poblaci6n ganadera local, son incon- -
gruentes con las condiciones, necesidades y posibilidades 
para los que fue diseftada la tecnología en su pais de 
origen. 

Por otro lado, cabe resaltar que las observaciones pr6ct! 
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cas han deaostrado que .la tecnologia suministrada en al!. 
aentos balanceados• influye prec·isaaente del proceso pr~ 
ductivo·hacia adelante y termina con el proceso de coaej: 
cializaci6n. dejando de lado. precisamente. las partes -
cruciales que incluyen a la genEtica vegetal y a la gen! 
tica ani•alc; de la mayoría de las materias primas utili
zadas. A6n cuando la industria de alimentos balanceados 
es la parte intermedia de estos dos Últimos subsectores. 
es claro que la tecnología que les es inherente a los e~ 
labones ante y post va mucho m~s alli de la complejidad 
que involucra la fabricaci6n de un alimento balanceado. 

z. FORMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN 
ALIMENTOS BALANCEADOS 

.como ya se mencion6 anteriormente, la demanda de Alimen
tos Balanceados se cubre en dos formas~ 

• 

1) Aproximadamente el 50\ os cubierto por la em
presa organizada• 

Z) El 50\ restante se ha estimado• que·10 produ
cen las personas f!sicas, pequeftos productores. 
ganaderos o forrajistas, ya que fabrican sus -
propias mezclas generalmente para el autocons~. 
mo. 

Seg6n CANACINTRA. 1985 
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Ampliamente se puede afirmar que, de la empresa organiza
da,. 1alrededor de ocho firmas diferentes (entre las más 
grandes), compran tecnología del exterior, las demás rea
lizan su producci6n con base a sus conocimientos y expe
riencias propias. !/ 

!/ A prop6sito de este segundo punto, un catedrático m! 
dico veterinario zootecnista, Dr. Humberto Troncoso 
Altamirano, de la Universidad Nacional Aut6noaa de -
M6xico, opin6 en una entrevista personal que: 
"El principal problema en México para adecuar la in
dustria de alimentos balanceados a las necesidades -
locales de nuestro pais, radica en la f6rmula y di-
vcrsidad de presentaciones que cobra el alimento ba
lanceado en el mercado. Es indiscutible que los al! 
mentos balanceados de las grandes empresas, poseen -
secretos y f6rmulas que hacen del alimento industri~ 
lizado, un insumo cientificamente preparado que da 
como resultado la obtenci6n de 6ptimos rendimientos. 
Sin embargo, los avances actuales de las grandes e~ 
presas trasnacionales en materia de tecnologia, se 
han traducido en fuertes gastos para la presentaci6n 
y comercializaci6n del producto (color artificial de 
la carne, textura, empaques y demás implementos que 
nada tienen que ver con los rendimientos alimenticios 
y nutricionales) y que están encaminados a modificar 
los hábitos de consumo alimenticio de la poblaci6n 
mexicana. 
En México no es tan importante desentrañar los seer!_ 
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condiciones necesarias para su obtención, permitirían 
mediante su aplicación en el país, la utilizaci6n de ti~ 
rras actualmente improductivas, ayudando a disminuir la 
competencia por el uso del suelo entre granos bisicos P.!. 
ra consumo hWllano ~ insumos para la alimentación animal, 
así se tendería a favorecer la creación de nuevas fuentes 
de ingreso en las zonas en donde estas medidas fuesen faE 
tibles de implementar. ~/ 

Empresa Organizada* 

En contraposición a lo anterior, cabe mencionar que los -
grandes oligopolios agroindustriales para fabricar ali•e~ 
tos balanceados, mantienen una lógica de funcionamiento -
que les ayuda a obtener ganancias monopólicas, que por una 
parte inciden en mayores precios para los consumidores, 
tanto en productos no b4sicos como en b&sicos, y por otro 
no consideran entre sus prioridades la de satisfacer la 
demanda nutricional del grueso de la población. 

La experiencia ha hecho vislumbrar que si bien la transf~ 
rencia de tecnología se ubica dentro de las trasnaciona-
les, esta tecnología generalmente se suministra en forma 
de paquete que incluye: marcas, conocimientos t6cnicos, -
asistencia t6cnica, licencia de uso de nombre comercial, 
ingeniería bisica y de detalle y programas de cómputo. 

~/ V6ase escritos del Sistema Alimentario M6xicano, Agosto, 
1981. Forrajes Alternativos (inédito). 

* Investigación Directa 
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La mayor!a de lás empresas nacionales que demandan tecno
logf.a, se sujetan a las pol1ticas de su casa matriz, su 
princip.al accionista. Lo anterior puede ser contemplado -
directamente en las formas generales que se usan para r.e.!. 
lizar los acuerdos contractuales conforme a las siguientes 
modalidades: 

1) Consejo para adquirir terrenos y locales adecu.!. 
dos en donde ubicar las instalaciones. Dicho sea 
de paso, la ubicación debe ser estrat6gica, 
tanto para la obtenci6n de materias primas, in
fraestructura urbana, s'ervicios, demanda de los 
productos, métodos de distribución, mayor cobe~ 
tura de la demanda; como para el desarrollo de 
los nuevos mercados. 

2) Se diseftan los ajustes y mejoras necesarias al 
5rea seleccionada que incluye: suministro de ~ 

agua, energia eléctrica, eliminaci6n de despe~ 
dicios, etc. 

3) Se impone diseño e ingenieria de planta de 
acuerdo al concepto de la casa matriz, (no obs 
tante, que en México se cuenta con ingenierf.a 
apta y adecuada para estas acciones. En este· -
tipo de plantas, la tecnología que la integr.a 
est& considerada como tecnologia •adura de poca 
complejidad técnica). 

4) Durante la etapa de instalaci6n, se suministra 
el consejo para la obtenci6n y uso de maquina~ 
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ria y equipo necesarios en las operaciones de 
la ·.empresa aexicana. 

5) M6todos de financiamiento a trav6s de la local! 
zaci6n de fuentes de capital a bajos tipos de -
inter6s y condiciones preferenciales. 

6) Recomendaciones respecto al aprovechamiento y -

usos 6ptimos de la maquinaria y equipo utiliza
dos en la elaboraci6n.de los productos. Aseso
ria para la coapra de maquinaria y. equipo • 

. se puede afirmar que en este tipo de activida~ 
des no se utiliza ning6n proceso cuya tecnolo
gia no est6 suficienteaente difundida y se en
cuentre disponible en el mercado. Ello explica 
que la mayoria de la maquinaria y equipo utili
zado en el pa~s, no sea tan complejo y se en-
cuentre a6n en la fase en que puede ser produ-

' ~ cida coao un producto a6s de los fabricados en 
una misma llnea de producción~ 

Lista de maquinaria y equipo utilizado en el 
Subsector Aliaentos Balanceados 

Entre el 80\ - 90.5\ de la maquinaria yequipode produc~ 
ci6n utilizado, son de procedencia extranejra entre las· 
que destacan: la compaftia americana ICoppers Co. Inc., 

Sprout Waldron Division (peletizadores, en:friadores hori
zontales y .verticales, molinos, aezcladoras, zaranda.s, -
tritur¡dores)¡ la compaftia aaericana Ferrel-Ross (rolad~ 
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, ras,, cosinetas); Howe Richardson (ensacadoras); Raven I!! 
.dustries (cuartos de contro1); la empresa suiza. Buhler 
(transportadores); y las compafiias mexicanas .Reinosa (sec!. 
doras. verticales), Cleaver Broolts de M6xico .(generadores 
de vapor) EMEPSA (subestaciones de electricidad) y CONDE 
CÁ (instalaci6n y paileria). Cabe ac1a:ra:r que dentro d; 
este fen6meno, se integra toda la industria organizada -

-tanto la pliblica como la:privada • 

. En cuant·o al proceso de producci6n, de manera general se 

pueden clasificar cuai:ro áreas importantes' 

a) Molienda y rolado 

b) Mezclado 

c) Peletizado, y 

d) Ensacado 

Que como se pudo observar en el capitu1o anterior, son -
actividades de rutina que requieren. de•. un tiempo mini1110 
para ser asimiladas. 

Para una mayor acla.raci6n, se sugiere :revisar la 1ista 
anexa No. 3 de Proveedores de Maquinaria y Equipo para -
A1iaentos Balanceados, al final de este trabajo. 

7) T6cnicas y asesoramiento en la producci~n e 

incubaci6n de aves. 

Este aspecto .está considerado como parte import.an~.e del 
producto mismo, ya que dentro de 1a cadena agroindustria1 
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de alimentos balanceados, la producci6n de aves y ganado 
v.iene. a s~r la resuitante consumidora del balanceado y -

por .otra· parte,• estas técnicas son la parte fuerte de la 
politica de ventas. 

8) Informaci6n sobre nuevos Produc-tos, Control 
Técnico de Calidad y Asesoramiento sobre I~ 
genieria y realizaci6n Técnica-

Dado· que .el alimento balanceado es un producto tecnol.6gi
camente maduro y ampliamente conocido en la·industria ·º!: 
ganiz.ada, la información sobre nuevos productos a la fe
cha, ha demostrado modificaciones cuya representaci6n se 
realiza en cuestiones meramente psicol6gicas para el co~ 
sumidor, l'Or ejemplo~ 

La flor de z.empazuchitl es utilizada como colorante para 
dar tonalidad a la piel de pollo (que según la propagan
da de ias empresas, es sin6nimo de calidád). 

Dentro de este mismo corte se han observado cambios en la 
formá y presentaci6n de los productos que no modifican -
sus principios bisicos ni nutricionales. 

Los gastos de investigaci6n y desarrollo de la industria 
·alimentaria en general, y en relaci6n a sus ventas, es -
la mas baja de todas las industrias manufactureras, debi 
do·. á que las modificaciones en el producto final no han 
demostrado modificaciones e innovaciones importantes 
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9) Asesor!a para la colocaci6n de pedidos en el 
extranjero respecto a la compra de 'maquinaria 
y equipo. 

·como puede observarse en el anexo final,Cuadro 3, México 
cuenta con una oferta potencial para plantas completas de 
alimentos balanceados, sin embargo, las empresas filiales 
y algunas nacionales cien por ciento, utilizan maquinaria 
y_equip'?_importado, intcrn.indosc en algunos casos, equipo 
de segunda mano ·que ha dejado de ser utilizado en su lu
gar de origen. !/ 

Las pol!ticas de las empresas trasnncionales, coinciden -
con el interés de su gobierno, para expander su dominio 
tecnol6gico al exterior. As! el gobierno de Estados Uni
dos ha_ suministrado créditos a las empresas trasnaciona
les para la construcci6n de molinos en.países en desarr~ 
llo. aprovechando precios subsidiados en granos suminis
trados bajo el programa de ayuda en alimentos para el g~ 
bierno. F_acilidades similares, se han dado para la con!_ 

-trucción de molinos para alimentos balanceados y para ~a 
producción y procesamiento de carne, pollo y huevo, todos 

!/ Cabe seftalar que las empresas productoras de bienes -
de capital para la industria alimentaria no las fabr.!_ 
can especialmente para este sector. pues dado que el_ 
proceso no es tan especializado, este equipo se util_! 
za en un sinnómero de subsectores de la rama aliment_!_ 
ria. (Investigación directa). 

,,.' 
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los cu.ales · utilizan materias primas importadas esped'.:fic.!! 
aente.granos. J./ 

10) In:formaci6n sobre investigaciones científicas 
en el desarrollo de productos y sistemas. 

11) F6rmulas pa.ra la elaboraci6n y manufactura de 
alimentos concentrados para animales • 

. 12) T.rámite de permisos o licencias necesarios para 
la importaci6n de pies de cría para progenito
res de ave de coTTa1. 

13) Análisis y selecci6n de semillas para siembra y 

conocimientos técnicos de cultivo. 

14) Métodos de producci6n. procedimiento y f6rmulas 
para la elaboraci6n de productos alimenticios 
así como consejos relativos al empaque. envases 
y embarque de los productos. Informaci6n sobre 
nuevos productos. control t6cnico de calidad y 

asesoramiento sobre ingenie~~ª y realizaci6n .
técnica. Análisis de materias primas• asesorí.a 
e informaci6n sobre sistemas de crédito. 

. . -
-15) Contacto y mejoramiento de relaciones. con los. 

clientes nacionales y extranjeros mediante _in- · 
formaci6n y asistencia técn:ica sobre sisteaas . 
y procedimientos de venta e inforaaci6n. sobr~·· 
el mercado internacional. 
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16) M6todo y planeaci6n de ventas. de tal manera que se -
pérm.ita al personal de la empresa receptora de la teE_ 
riologia: 

a) Introducirse en la prescripción de dietas bala~ 
ceadas para alimentadores de pol1os. animales -
dom6sticos. cerdos y dem,s; 

b) Consejo a los clientes respecto a la distribu
ci6n física de .las operaciones para la aliincn
tación de animales; 

c) Auxiliar la elaboración de ciclos de alimenta
ción y programas de venta. 

3. ESTRUCTURA GENERAL DE LOS CONTRATOS DE 
TECNOLOGIA PARA ALIMENTOS BALANCEA.DOS 

· Un contrato de suministro tecnológico adquiere diferentes 
formas dependiendo del objete para el que haya s1do pact!_ 
d¡;~ 

En la muestra seleccionada se pudo detectar que para los 
casos de contratos entre filial - matriz. se encuentra -
una diversida.d de ·acuerdos entre los que se pueden reto•ar 
desde un paquete integral para la fabricación de un pro
ducto específico. hasta pequeftos contratos (uso de marcas. 
uso de nombre comercial); asimismo dentro del conjunto de 
co~tratos en una relación filial - matriz es frecuente -
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encontrar gaaas completas que van desde la producci~n de 
•aterias.pri•as (sorgo, pasta de soya, salvado), conoci--

,ilientos y asistencia t&cnica para la fabricaci6n de los -
productos, asesoría de ventas, producci6n de aves y gana
do. hasta el uso de las marcas y raz6n social que utiliz~ 
ri la receptora dentro del mercado. !1 

Para el caso de las semillas, tambi~n se puede observar 
la presencia que eapresas que controlan vertical•ente el 
proceso n¡roindustrial 0 tal es el caso de los tecnologis
tas co•o Dekalb 0 AG. Reseach Inc Asgrov Seed Co. of the -
Americas y Northrup Xing y Cia. University Patents. Inc. 
que corresponden a grupos de empresas relacionadas con 
la farmac~utica y la producci6n de agroquímicos en su 
país de origen. 

Por otro lado. ·es importante •encionar que para algunas 
e11presas independientes del capital extranjero no se o!!_ 
serva la •isaa verticalidad contrac.tual de la cadena pr!?_ 
ductiva. pues los contratos existentes se refieren a la 
.~abricaci6n integral de -terias priaas, que ninguna otra 
-·-presa realiza en MExico. Para la fabricaci~n total del 
ali•ento balanceado, estas empresas' utilizan ·sus propios 
recursos t&cnicos. 

De acuerdo con la muestra presentada y ,con los resulta
dos de ta experiencia adquirida durante la in~stigaci6n; 

!/ V6ase el cuadro "Contratos de Tecnología en el Sector 
Aliaentos Balanceados". 



CONTRATOS DE TRANSFERliliClA DJ: TtC~:OLOG! A F.!'I F.!. SUllSECTOI< 1\1, !Ml!NTOS BALANCEADOS 

RECEPTORA ' IED c.s. OTORGANTE PAIS \ PART. OBJI! FORMULA V l G I! N C I A PRODUCTOS Y/O 
(000) IE TO DE PAGO DE A SERVICIOS 

.,· .. 
ALIMENTOS SUMITOMO CllE JA PON PCA 02 Xl/79 IX/88 ELAñORACION DE "4é. 
BALANCEADOS MICAL CO.LTtl TIOTINA PARA ALI~ 
DE MEXICO MENTOS 
SA DE CV 

ALIMENTOS SEITESU lú\GAi.O JAPON rCAso 17 IX/78 IX/~8 El.•kORACION DI! ME 
BALANCEADOS Tl t.Ml:HlC/\PTANO p,\RI\ 

DE MEXICO ALIMENTOS 
SA. DE CV 

ANDERSON 68.8 582000 PROD. API·ABA MEXICO 68.8 M 23 XI 1/72 9999 ALIMENTOS BALANCEA 
.CLAYTON 6 S.A. DOS P/~VES Y GANA~ 
co.s.A. DO 

ANDERSON 68.8 582000 FUND.WlLLIAM USA CA Z3 l/74 l/84 CONOCIMIENTOS SO· 
CLAYTON 6 CLAYTONRESE· llRU MEJORAMIUNTO 
co.s.A. ARCH CENTl!R DE SUS PRODUCTOS 

ANDERSON 68.8 582000 ANDERSON CLAY USA 68.8 M 01 X/77 9999 USO DE MARCAS 
CLAYTON 4 TON & CO. INC-
co.s.x. 

ASGROW ME 100 .o 1'130099 ASGROW SEED USA 100.0 CA 02 XII/62 9999 SEMILLAS,SORGO, 
XICANA;SX CO. OF Tlll! MAI:Z. ,HORTAi. ! ZAS 

Al>IERICAS Y ALFALFA 



RECEPTORA ' IED c. s. OTORGANTE PAIS PART. OBJE FORMULA V 1 G E N C 1 A PROl\UCTOS Y/O 
(000) IE TO DE PAGO DE A SERVICIOS 

GRANJAS U 'iI S/D MEZQUITAL DEL Ml!XICO CAS 27 Vll/73 8888 SERVS. .>E CONOCI 
DAD DOS srx ORO,S.A. MIBNTOS Y ASis--= 
PATRICIA i T.EHCIA TECNICA. 
OTRAS 

LA HACIENDA 49.0 sz•ooo T.E. IBERSON USA CABD 18 XII/82 8888 SERVS. TBCMICOS 
SA DE CV co. EN LA VENTA DilL 

PRODUCTO 

~IBZQUITAI. H 49.0 3'600 H 4 N INC. USA 49 MCA 01 IV/75 IV/trS CRIA AVES DB 
L~a5é~~-R. CORRAL 

MEZQUITAL H 49.0 3'600 H ~ N INC. USA CA 18 VII 1/74 VIIl/84 CRIA DB GALLINAS 
y N, S DE R PARA PRODUCIR -
L DB CV HUEVO 

MEZQUITAL H MEZQUITAL DEL MBXICO Al¡BD 19 X/76 X/86 AVES DB CORRAL 
Y N,S. DE R. ORO, S.A. 
L. DB CV 

14BZQU ITAL H MEZQUITAL DEL MBXICO ASBD 19 IX/-1 9999 SFRVS, TECNICOS 
Y N, s. DB R ORO, S.A. Y FINANCIEROS 
L •• >E CV 



RECEPTORA \ lED c. s. OTORGANTE PAIS PART. OBJE fORMUl.A .. l G ¡¡ N C I ;.. l'RODUCTOS Y/O 
(000) lE TO DE PAGO DE A SERVICIOS 

ASGROW MEXl 100.0 1'130099 ASGROW SEED USA M 15 Xl/61 9999 MARCAS 
CANA; S.A. co. OF THE 

/\MERICAS 

CIA. INCUBA 49.0 1'862000 RAUiTON PURl 
DORA PURINA NA CO 

USA 49 w 18 11/79 9999 MPllCA PU1UNA 

SA. OE C:.V. 

CIA. INCUBA 49.0 1'862000 RALSTON PURl USA M 18 VI/83 ºººº MPllCA l'UIUt.A 
DORA PURlNX NACO. 
SA DE CV 

CIA. INCUBA 49,0 1'862000 DEKALB RES!!• USA M 01 Xll/71 9999 MARCA PUlllNA 
DORA PURINA ;.cu INC, 

·SA. ne·cv 
CIA. INCUBA 49.0 1'862000 RALSTON PUR.!_ USA c 19 Vl/79 9999 A'i cS UE COllllAL 
DORA PURINA N1\ CO. 
SA DE CV 

GRANJAS GLA 
8888 SLllV S. DE CONOCI DYS.~L SAUt:B S/D MEZQUITAL DEL MEXlCO CAS 27 Vll/73 

ORO_, S.A. MlllNTOS Y ASlS•~ 
TENCI /\ 1'1!CN 1 CA 



RECEPTORA \ IED c. s. OTORGANTE PAIS PART. OBJE FORMULA V I G E N C I A PRODUCTOS Y/O 
(000) IE TO DE PAGO DE A SERVICIOS 

NORTHRUP 99.0 600000 NORTHRUP ICING 
ICING Y CIA Y CIA 

USA so.o MC 14 X/76 X/80 SORGO HIBRIDO 

SA 

NUTRICIA, S.A. UNIVERSITY 
PATENTS, INC 

USA CPA 23 IX/75 IX/SS PRODUCTOS DE SOYA 

PURINA.SA 49.0 RALSTON PURINA USA 49.0 CA oz X/62 9999 ~~~~ccig~N~c~~.!:!· DE CV CONPANY 
TA 

PURINA,SA RALSTCll PUIUNA USA 49.0 M 17 X/62 9999 MARCAS EN PRODUC 
DE CV COMPANY TOS P/ANIMALES -

PURINA,SA RALSTCll P UR I NA USA 49 .o w is II/79 9999 USO DE NOMBRE 
DE C.V. CONPANY COMERCIAL 

FURINA DEL RALSltN PURINA USA 49. o CA oz IX/64 9999 PRODUCTOS P/CERDOS 
NOROESTll,SA COMPM'Y 
DE CV 

PURINA DEL RALSltlN PURI NA USA 49.0 M 18 IX/65 9999 PRODUCTOS P/CBRDOS 
NOROBSTB,SA 
DE CV 

COMPANY 



RECEPTORA \ IED c. s. OTORGANTE PAIS 'PAl\T. OBJB FORMULA V I G B N C I A PRODUC.TOS Y/O 
(000) IB TO DB PAGO DB A SERVICIOS 

PURINA DEL PURINA,SA MBXICO 49.0 CAS 
NOROESTE CV 

02 II/65 9999 SbRVS. DB ADMON. 
SA DE CV 

PURINA DEL RALSTON PUR! USA 49.0 "' 18 II/79 9999 USO DB NOMBRB NOROESTE NA co. COMERCIAL SA DE CV 

PURINA DEL RALSTON PUR! USA 49.0 c 02 IV/78 8888 SbRVS.TBCNICOS EN PACIFICO SA NA FORRAJES Y DI5Eil0 DE CV Db PLANTA INDUS-
TRI AL 

PURINA DEL 
PACIFICO, 
SA DE CV RALSTON PUR! 49.0 

NA CO USA "' 18 II/79 9999 NuMBRB COM~RCIAL 

PURINA DEL RALSON PUR! USA 49.0 M 18 IX/66 9999 SORGO, PASTA DE SOYA PACIFICO NA CO. SALVADO SA DE CV 



RECEPTORA ' IED c.;s. OTORGANTE! PAIS PART, 
(000) IE! 

PURINA Y GA RALSTON PUR! USA 49. o 
NADEROS DIO NA CO 
LA LAGUNA 
SA DE CV 

SEMILLAS H! 49.0 45'108 DBKALB AG. USA 49.0 
BRIDAS RBSEACH INC 

FUENTE!: Direcci6n General do Transfor•aci6n Je Tecnología. 

Datos a Junio de 1987 

OBJE FOR>IULA V I G E N C I A PRCDUCTOS Y/O 
TO DE! PAGO DE A SERVICIOS 

M l8 U/69 9999 AVES Y GANADO 
PORCINO 

MC 01 UI/67 9999 SEMILLAS DE SOJ! 
GO Y ALFALFA 
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1a,,,es,tr,uctura ge,neral de un contrato de a1imentos balance.!_ 
dos«',presenta los siguientes motivos• que como ya se anot6 
anteriormente. estos pueden presentarse en ,forma indivi-
duai o en forma de paquete: 

a) Materias Primas.- Para el caso de los alimen
tos balanceados. el suministro de materias pri
mas juega un papel muy importante pues como ya 
se vi6 en la primera parte de este trabajo. Mé
xico está siendo un importador neto de estos -
insumos. La producción local mantiene una te~ 
dencia al descenso. no obstante que las semi-
llas híbridas y/o mejoradas provengan del ex
tranjero. En estos momentos (1987) existen 
grandes empresas de alimentos balanceados cuya 
capitalizaci6n de pasivos se está realizando 
gracias a la importaci6n de sorgo. 

b) Asistencia y conocimientos técnicos (Know-How). 
Esta forma de tecnología es tan amplia como 
las partes contratantes lo deseen. Para este 
tipo de contratos. se abarca desde el disefio y 

construcción de la planta. consejos y recomen~ 

daciones para la compra y uso de ma'quinaria y 

equipo. hasta la forma de procesar él producto; 
parte importante del producto, es el' servicio 
que se debe prestar a los clientes, por lo que 
es necesario que los vendedores conozcan las -
razas y los fines comerciales del tipo de ani
mal a que está destinado. En este aspecto ca
be mencionar que el pequefio y grande productor 
se ve ampliamente beneficiado. pues recibe toda 

·-,•1· 
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la asesoría necesaria para la alimentaci6n. cu.! 
dados, medicina preventiva y comercializaci6n -
de sus productos a gran escala. 

Las restricciones de amplitud del suministro de 
penden de las especificaciones concre.tas que 
mencione el acuerdo, pero sobre todo de la cap.!!. 
cidad de negociaci6n tecnol6gica y política con 
que cuente la receptora. 

c) Asesoría.- Este objeto contractual generalmente 
tiene que ver con las consultas y asesorías en 
cualquier aspecto, t~cnico y/o administrativo~ 
De acuerdo a la relaci6n de capital entre oto~ 
gante y receptora pueden o no ser liquidadas -
mediante un pago previamente establecido. 

En las empresas independientes, la asesoría se 
presta para un fin específico bien determina
do conforme a un costo ánico y/o una contra--
prestaci6n por hora-hombre. Para el caso de -
las empresas con relaci6n de capital extranje
ro, este servicio se contrata en forma peraa-
nente y continua, o bien en la forma en·que la 
receptora lo solicite. En este caso puede o -
no existir un pago establecido pues de hecho -
se considera parte de un paquete tecnol6gico. 

Una forma muy com6n de prestar estos servicios. 
se puede encontrar en las gerencias.de produc
ci~n y !reas econ6mico-administrativas, desde 
luego, el pago a este personal debe realizarse 
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en moneda universa1 y conforme al promedio de -
cotizaciones en el P.aís de origen. 

d) Desarrollo de nuevos pro.duetos. - At'.ín cuando los 
principios básicos para fabricar una amplia ga
ma de productos son los mismos, el lanzamiento 
de nuevos productos tiene que ver principalmen
te, con la presentaci6n y empaque de éstos y 
con la diversificaci6n en las dosis de los ins~ 
mos craplc:ldos y/o del producto terminado. Sin -
embargo, el desarrollo de estos nuevos produE 
tos está justificado por la expansi6n de mere~ 
dos. 

e) Actualizaci6n científica.- Las empresas ofere~ 
tes de la tecnología cuentan con uno o varios 
centros e investigaci6n tanto en la matríz co
mo en algunas filiales en e1 mundo. En la may~ 
ría de los centros de investigaci6n central se 
realizan constantes inversiones de investiga
ci6n y desarrollo relacionados, principalmente 
con cuestiones de biotecnología vegetal y ani
mal. :J._/ 

2/ La Biotecnología * puede definirse casi literalmente 
·coao la tecnología de la vida. La especia1idad abar
ca diversas técnicas mediante las cuales pueden modi
ficarse organismos desde humanos hasta microorganis
mos. La biotecnologia incluye desde métodos tan direE 
tos como el cultivo de tejidos y la clonaci6n da las 
c~lulas existentes, hasta el mas esot~rico ~cido des2 
xirribonucleico·recomhinante(ADN) y la ingeniería 
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g.enética que modifica la naturaleza básica de las c! 
lulas. En la actualidad el cultivo de tejidos cons
tituye la aplicaci6n más importante de la biotecnol~ 
gia. 

Los beneficios del cultivo de tejidos son enormes. 
Por ejemplo, en el laboratorio pueden iniciarse miles 
de cÚltivos celulares por separado para someterlos a 
alguna variable adversa como la sequía. Presumible
mente, los cultivos que sobreviven tendrán mayor to
lerancia a la sequía que los demás. 

La ingeniería genética tiene la posibilidad de con
vertirse en el área más significativa de la biotecn~ 
logia, pero también es la más compleja y controvert! 
da. Básicamente consiste en la introducci6n de ge
nes {o su eliminaci6n) en un organismo para impartiE 
le alguna característica favorable que pueda transm! 
tira sus descendientes. 

Desarrollo de la Biotecnología. 

En 1971 se form6 la primera companía Cetus Corpora-
tion, en Berkeley, California, dedicada al desarrollo 
comercial de la ingeniería genética. La investigaci6n 
.generalizada también estaba principiando en laborato
rios universitarios. En 1975, un grupo de los princ! 
pales científicos del mundo se reuni6 en California 
con el objeto de establecer directrices de seguridad 
para los experimentos de laboratorio en biotecnolo
gía. En esa conferencia {conocida como.Conferencia -
Asitomar), estos científicos establecieron estrictas 
reglas de laboratorio e instaron a la comunidad cie~ 
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tífica a adoptar tales preocupaciones. M4s tarde el 
Instituto Nacional de Salud adopt6 las normas b4sicas 
para toda la investigaci6n por 61 re.spaldada e inst6 
a la observancia voluntaria de todas las dem4s. 

Para fines de los setentas. s6lo unas cuantas compa
fiÍas participaban activamente en la investigaci6n de 
esta especialidad. Un disuasorio era la posibilidad 
de patentar los productos. Las empresas rehusaban 
gastar las grandes sumas requeridas a menos que pudi~ 
sen mantener el control y cosechar los frutos de sus 
hallazgos. El 16 de junio de 1980 se resolvi6 este 
asunto, cuando la Corte Suprema de los EUA sac6 en -
conclusi6n que las creaciones de su laboratorio si -
podían patentarse. Despu6s de esta dccisi6n del Tri
bunal, las empresas de biotecnología se multiplicaron 
r5.pidamente en casi todos los campos de ,la especial.! 
dad. Hoy existen mucho a4s de 100 de estas compafiias 
y muchas de las grandes. ya establecidas. estin efeE 
tuando investigaci6n por su cuenta. 

Impacto Agrícola 

En el pr6ximo cuarto de siglo es problable que 1.a -'
agricultura sufra caabios tan trascendentales como -
los que ya ha tenido en su historia. Esos cambios 
influir5.n en productores como en consumidores por -
igual. 

La biotecnología podría ayudar en diversas formas a 
la producci6n ~011ercial de plantas agrícolas. La·s m4s. 
importantes. son la fijaci6n del nitr6geno, el estÍm_!!. 
lo fotosintético de la planta• la tolerancia a l,a .. sal· 
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Cabe resaltar que en este aspecto, la empresa receptora 
recibe los beneficios de los avances tecnol6gicos en.fo.!. 
ma de .insumos. No se tienen hasta ahora, antecedentes -
de alg6n acuerdo para permitir a las empresas receptoras 
una mayor penetraci6n a estos conocimientos y/o la adap
taci6n" específica para cubrir necesidades latentes loca
les,· 

variedades vegetales mejoradas con mayor contenido 
proteíco y resistencia a enfermedades, insectos, -
sequía y herbicidas. 

Quienes carecen de medios para pagar el costo, pro
bablemente elevado de las nuevas plantas creadas m~ 
diante la ingeniería genética pueden encontrar_ que 
los mercados para su magra producci6n ya est6n inu~ 
dados con el abundante abasto que puede producirse 
gracias a las ventajas de la nueva tecnología. 

• Biotecnologia~ Consecuencias para la Agricultura 
Por W. Gene Wilson y Gene D. Sullivan. Cortes!a de la 
Reserva Fedéral de Atlanta. 
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Técnologia de Administraci6n Empresarial y Pro
cesos de Comercializaci6n.- Dentro de los paqu~ 
tes tecnol6gicos para la producci6n de alimentos 
balanceados, destaca un aspecto que viene a in
fluir directamente en las politicas de adminis
traci6n y las estrategias de comercializaci6n. 
Este aspecto puede ser contemplado en todos y -

cada uno de los entes del sector industrial. De 
entrada, la emprc~a r~ccptor~ -gcncrzl~cnte
utiliza un nombre comercial que a nivel intern~ 
cional goza de publicidad y prestigio y, que d~ 
bido a ello, le asegura a la misma una presen-
cia importante, destacada y decorosa dentro del 
mercado en que se establece. Un papel no menos 
importante y muy similar, juega el uso de marca 
en los productos cuyo dinamismo en el mercado -
se debe con mucho a las inversiones de mercado
tecnia y publicidad dejando de 1ado 1a princi-
pal demanda social del pais. 

Los procedimientos de comercializaci6~ se reali 
zan de acuerdo a las normas estab1ecidas por la 
empresa otorgante de la tecnologia. En estas 
áreas se mantiene como una norma, la interven-
ci6n constante del personal del tecnologista, -
en el manejo de los recursos y proyectos de in
·versi6n que se realizan. 

Todas las tareas para la comercializaci6n de los 
productos, están llevadas por todo un sistema -
de marketing, que se suministra a trav6s de ma
nuales, estudios de mercado, disefio de estrate
gias,etc. 
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4. LEY DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

'.El control de traspaso tecnol6gico en Mlixico, se rige ac
tualmente por la Ley sobre el Control y Registro de la 

'Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotaci6n de Pa
tentes y Marcas. 

Entre los artículos 
n'6~ica se destacan: 
culo 15 y Artículo 

m&s importantes por su incidencia ec~ 
el Artículo 2o., Art.icu.lo !lo., Ar.t1-

16 de la Ley. !/ 

En el Artículo 2o. se congregan los siguientes objetos e 
inscripción: 

a) La concesi6n del uso o autorizaci6n de explota
ción de marcas; 

b) La concesi6n del uso o autorizaci6n de explota
ción de patentes de invenci6n o' de mejoras y de 
los certificados de invenci6n; 

c) La concesi6n del uso o autoriz.aci6n de ·explota-
ci6n de modelos y dibujos lndustriales; 

d) la cesi6n de marcas; 
e) la cesi6n de patentes; 
f) La concesi6n o autorizaci6n de uso de nombres c2 

merciales; 

!/ Vliase Marco Jurídico y su Aplicaci6n. Comisi6n Nacional 
de Inversiones Extranjeras. 1984. 
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g) La transmisi6n.de conocimientos técnicos median
te planos. diagramas, modelos, inst'ructivos. fo!, 
mutaciones. especificaciones. formaci6n y capaci 
taci6n de personal y otras modalidades. -

h) La asistencia técnica, en cualquier forma que e~ 
ta se presente; 

i) La provisi6n de ingeniería básica o de detalle; 
j) Servicios de opcraci6n o a<llninis traci6n de empr=. 

sas; 

k) Servicios de asesoría. consultoría ysupervisi6n. 
cuando se presten por personas físicas o morales 
extranjeras o sus subsidiarias, independientemen 
te de su domicilio; 

1) La concesi6n de derechos de autor que impliquen 
explotaci6n industrial; y 

m) Los programas de computaci6n. 

A través del Artículo 9o. de la Ley se faculta a la auto
ridad responsable para aplicar políticas que le permitan 
.dos.ificar ·y regular tan ampliamente como sea necesari.o la 
tecnología suministrada conforae a las siguientes modali
dades: 

Artículo 9o.- Con re1aci6n a la presente Ley. la Se
cretaría de Comercio y Fomento Industrial tendrá las si-
guientes facultades: 

I. Resolver en los térainos de esta Ley S()bre las 
condiciones en que deba admitirse. o denegarse 
la inscripci6n de los actos. convenios o contr~ 
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tos que sean presentados. 

II. Fijar las políticas conforme a las cuales deba 
regularse o admitirse la transferencia tecnol6-
gica en la República Mexicana, de acuerdo ·a ·.los 
siguientes criterios: 

a) Orientar adecuadamente la se1ecci6n tecnol~ 
gica. 

b) Determinar los límites máximos de pago de -
acuerdo con el precio menor de las alterna
tivas disponibles a nivel mundial, conforme 
a los intereses de México. 

c) Incrementar y diversificar la producci6n en 
bienes y actividades prioritarias. 

d) Promover el proceso de adaptaci6n y asimil~ 
ci6n·de la tecnología adquirida. 

e) ~ompensar pagos, a través de exportaciones 
y/o sustituci6n de importaciones 

f) Orientar contractualmente la investigaci6n 
y desarrollo tecnol6gico 

g) Propiciar la adquisici6n de tecnología inn~ 
vadora. 

h) Promover la reorientaci6n progresiva de la 
demanda tecnol6gica hacia fuentes internas 
y fomentar la exportaci6n de tecnología na
cional. 

111. Establecer los mecanismos adecuados para la co
rrecta evaluaci6n de los actos, convenios o co~ 
tratos que conozca, pudiendo al efecto requerir 
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la informaci6n que estime necesaria; 

IV Promover el desarrollo tecnol6gico nacional a tr~ 

v6s de mecanismos de política industrial. 

V Cancelar la inscripci6n de los actos. convenios 
o contratos a que se refiere el artículo 2o. 
cuando se modifiquen o alteren contrariando lo -
dispuesto en esta Ley: 

VI Verificar en cualquier tiempo el cU111plimiento de 
lo dispuesto en esta Ley; 

VII Requerir y verificar cualquier otra informaci6n 
que estime pertinente para el ejercicio de las 
atribuciones que esta Ley le confiere; y 

VIII Las demás que las Leyes le otorgue~. 

Con el Articulo 15 se penaite desechar la posibilidad de 
manejar cont.ractualmente cláusulas restrictivas que pudi!?_ 
ren •ermar. limitar o nulificar los beneficios y derechos 
que por n~turaleza le corresponden al adquirente. 

Articulo 15.- La Secretaria de Comercio yFomento In
dustrial no inscribirá los actos. convenios o contratos a 
que se refiere el Articulo 2o. de la Ley en los siguien
tes casos: 

I Cuando se incluyan cláusulas por las cuales al 
proveedor se le permita regular o intervenir d! 
recta o indirectamente en la administraci6n de 
la adquirente de la tecnología; 

_.,.. 
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II Cuando se establezca la obligaci6n de ceder u 
otorgar la licencia para su uso a título onero
so o gratuito al proveedor de la tecnología, las 
patentes, marcas, innovaciones o mejoras que se 
obtengan por el adquirente, salvo en los casos 
en que exista reciprocidad o beneficio para el 
adquirente, en el intercambio de la informaci6n; 

III Cuando se impongan limitaciones a la investign
ci6n o al desarrollo tecnol6gico del adquirente; 

IV Cuando se establezca la obligaci6n de adquirir 
equipo, herramientas, partes o materias primas, 
exclusivamente de un origen determinado, exis
tiendo otras alternativas de consumo en el me~ 
cado nacional o internacional; 

V Cuando se prohibn o limite la exportaci6n de -
los bienes o servicios producidos por el adqu! 
rente de manera contraria a los servicios del 
país; 

VI Cuando se prohiba el uso de tecnologías comple
mentarias. 

VII Cuando se establezca la obligaci6n de vender a 
un cliente exclusivo los bienes producidos por 
el adquirente; 

VIII Cuando se obligue al receptor a utilizar en fo~ 
ma permanente, personal señalado por el provee
dor de la tecnología; 
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IX Cuando se limiten los volúmenes de producci6n o 
se impongan precios de venta o reventa para la 
producci6n nacional o para las exportaciones del 
adquirente; 

X Cuando se obligue al adquirente a celebrar con
tratos de venta o representaci6n exclusiva con 
el proveedor de tecnología a menos de que se tr~ 
te de exportaci6n, el adquirente lo acepte y -
se demuestre a satisfacci6n de la SEco¡:¡ que el 

proveedor cuenta con mecanismos adecuados de di~ 
tribuci6n o que goza del prestigio comercial n~ 
cesario para llevar a cabo en mejores condicio
nes que el adquirente la comercializaci6n de los 
productos. 

XI Cuando se obligue al adquirente a guardar en s~ 
creto la infonnaci~n técnica suministrada por 
~1 proveedor mas alllí de los términos de vige_!! 
cia de los actos, convenios o contratos, o de 
los establecidos por las leyes aplicables; 

XII Cuando no se establezca en forma expresa que el 
proveedor asumirlí la responsabilidad, en caso 
de que se invadan derechos de propiedad indust.riál 
de terceros. 

XIII Cuando el proveedor no garantice la calidad y re 
sultados de la tecnología contratada 

Finalmente, con el Artículo 16 quedan previstos los siguie_!! 
tes· casos: 
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Articulo 16.- Tampoco podrAn ser registrados los ac
tos, convenios o contratos a que ~lude el Articulo 2o en 
los casos siguientes: 

I 

II 

Cuando su objeto sea la transferencia de tecno
logía proveniente del exterior y que esta se e!!. 
cuentre disponible en el país. 

Cuando la contraprestaci6n no guarde relación -

con la tecnología adquirida o constituya un gr.! 
vámcn injustificado o excesivo para la empresa 
adquirente; 

III Cuando se establezcan t6rminos que puedan exce
der de diez afios obligatorios para el adquiren
te; y 

IV Cuando se someta a tribunales extranjeros el c~ 
nocimiento o la resoluci6n de los juicios que -
puedan originarse por la interpretación o cum
plimiento de los actos, convenios o contratos, 
salvo los casos de exportación de tecnología n.! 
cional o de sometimiento expreso al arbitráje 
privado internacional, siempre que el Arbitro -
aplique sustantivamente la Ley Mexicana a fa co!!. 
troversia, y de acuerdo a los Convenios intern.! 
cionales sobre la materia, suscritos por México. 

En este orden de ideas es importante mencionar que en t6r
minos generales, mucho se ha logrado eri materia de regula
ción y negociación de mejores tecnologías, así como respe~ 
to a la vinculación entre cen~ros de investigación local 
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y algunas alternativas por parte de la receptora. 

Sin embargo, para el caso del sector alimentos baiaticeados 
se· puede decir ·que existe ~na correlaci6n inversa de fuer
zas entre los recursos con que cuenta el país. el poder de 
negociaci6n de las receptoras y la tendencia de. los pat:r~ 
nes de alimentaci6n en los países desarrollados. Pues si 
bien la tecnología d.e paquete benefici~ a algunos media-
nos y grandes productores, la aayoría de la poblaci6n no 
sÓlamente no tiene acceso a estos b.;ne:fic.ios, ~ino que r!:_ 
percute en ellos la extracci6n.de la frontera agrícola y 
la desviaci6.n paralela de recursos naturales básicos, que 
han contribuído a cambiar los sistemas de vida en la pro
vincia industrializada, dando lugar a serios desplazamic~ 
tos que ofrecen una contrapartida nada halagadora para la 
mayoría de la sociedad aexicana. 

Es importante decir que dentro de la estructura general -
de los contratos y desde que se realizaron las modifica
ciones a la Ley sobre el Registro de la Transferencia de 
Tecnología y el Uso y lrxplotaci6n de Patentes y Marcas en 
1982 y de acuerdo con el Artículo 9o. de esta Ley, la in~ 
cripci6n de todos los contratos t:ecnol6gicos se ha sujet~ 
do al. sistema de criterios para la fijaci6n de condicio
namientos. 

Condiciona•ientos de Inscripci6n • 

· ··· Los condicionamientos se aplican unicamente al receptor, 

• Direcci6n General de Transferencia de Tecnologías 
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considerando diversos parWlletros como son~ porcentaje de 
ü1versi~n extranjera en su capital social, infraestruc·tu
ra: tecnol6gica, factibilidad de fabricaci6n de insu111os. -

·nacionales a fin de sustituir los importados, grado ·de. ·i!! 
tegraci6n nacional de los productos objeto del contrato, 
nivel de desarrollo de la tecnología al interior·de lar~ 
ceptora y entre empresas nacionales y por otra, promover 
la adquisici6n de tecnologías geneTadoras de divisas, 
adem!s de coadyuvar a incrementar la integraci6n y la efi 
ciencia en la planta productiva nacional para constitu~r
se .. por si misma en la opci6n para reducir la vulnerabili
dad. externa Y.de esta manera hacer frente a una economía 
mundial en constante evoluci6n. 

I Condicionamientos TEcnicos 

i) Asimilaci6n de Tecnolog!a.- Consiste en un 
proceso de aprendizaje, por parte de la e!!!. 
presa cuyo alcance va, desde familiarzarse 
con la tecnologta que se le est& transfi
riendo, hasta la incorporaci6n de nuevos -
conocimientos de operaci6n y de aétivida~ 
des de investigaci6n complementarias. 

La implementaci6n de este Programa responde 
a la necesidad de incrementar la capacidad 
de las empresas para absorver e incorporar 
a su acervo los conocimientos cient{ficos:y 
tecnol6gicos inherentes al contrato que ha 
celebr~do y por los cuales est& pasando; lo 
que le permitir! in.cursionar posteriormente 
en.forma exitosa en actividades de investi-
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gaci6n y alcanzar un mayor nivel tecnol~gico, en 
·el mediano plazo, gozar de una auténtica autode
terminaci6n tecno16gica, entendida como el des!. 
rrollo de la capacidad para decidir la alternat!_ 
va m6s adecuada, entre licenciar o desarrollar -
la tecnología requerida y manejar por sí misma 
en todas sus fases la gesti6n tecnol6gica. 

ii) Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico.- A tra~ 
vés de este compromiso, se busca que la empresa 
identifique y resuelva sus necesidades tecnol6-
gicas determinando la alternativa m&s adecuada 
para la soluci6n de cada problema especifico, -
ya sea implementando programas de investigaci6n 
en su interior o vinculándose con algún centro 
de inve.stigaci6n del país. 

Con este programa, se busca impulsar la creaci6n 
de una infraestructura y el desarrollo de recu.! 
sos tecnol6gicos propios, que permitan a ·1as e!!. 
tidades productivas convertirse en oferentes de 
tecnología en el largo plazo. 

iii) Desarrollo Tecnol6gico de Proveedores. Este coa 
promiso implica que la empresa condicionada·se 
avoque a proporcionar a sus proveedorgs en foraa 
no onerosa, la informaci6n y orientaci6n t6cni
ca que les permita proporcionar aaterias priaas, 
insumos intermedios, partes y refacciones en'•.! 
jores cond.iciones por cuanto a calidad, cantidad 
costo y tiempos de entrega. 
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A trav&s de ·este condicionamiento se busca coad
yt.avar la sustituci6n de importaciones y la elév~ 
ci6n del nivel tecnol6gico, relativo a la planta 
productiva en beneficio sobre todo de la indus
tria mediana y pequefia. !/ 

!/ Cuando·1a estructura organizacional de una empresa es 
horizontal, o sea, que depende en cierta medida de in
sumos provenientes de otros sectores productores, a ~ 

los que en adelante llamaremos proveedores, es de suma 
importancia proporcionarles asistencia t~cnica y admi 
nistrativa para que implementen sistemas mns seguros 
y confiables sobre control de inventarios, procesos -
pr.oductivos y canales de distribuci6n con el fin de -
asegurar los volúmenes, precios y especificaciones r~ 
queridos en los tiempos de entrega estimados y servi
cios requeridos, para lograr suprimir importaciones, 
aumentar las exportaciones y tener un grado de inte-
graci6n nacional. 
Cuando se habla de un programa de desarrollo de pro
veedores, debe entenderse en t6rminos generales, de -
alcanzar una calidad del 100\ o nin~n defecto, en -
principio parecerá imposible, sin embargo existen em
presas que ya han logrado fabricar prod~ctos de prim~ 
rísima calidad y lo han logrado a trav&s de la. imple
mentaci6n de programas similares a ;st~. 

El programa de desarrollo de proveedores, está !ntim~ 
mente ligado a técnicas como el control estadístico -
de procesos, que no es igual a control estadístico 
tradicionalmente usado para registrar cantidades rel~ 

-_-... 
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productos· o piezas defectuosas, sino que son -
que nos permitirln: 

Determinar si un sistema- productivo en uso 
es capaz -<le satisfacer las especificaciones 
requeridas-

Detectar las causales por las cuales los 
productos o piezS:.s .terminadas no cumplen -
con·las.especificaciones. 

Man.tener un control durante las operaciones 
de.proceso sobre las características varia
bles previamente seleccionadas. 

Es muy i_mportante hacer notar que el control estadístico 
de próce~os-es tan s6Io una herramienta muy valj,osa, mas 
sin".:e•bargo, para el programa de ·desarrollo de proveedo
res es necesario que el proveedor tambi&n es_t& conciente 
qúe la calidades parte de lá labor de todos y se inicia 
desde. el dis.ello _hasta el recibo y uso del consumidor. • 

-··· Ibídem. 
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iv) Aseguramiento de Calidad.- Consiste en el esta
blecimiento de un método práctico de control 
que 'permita desarrollar el proceso pro'ductivÓ -
cumpliendo con los márgenes estandarizados de -
calidad, desde la recepci6n de las materias pr! 

,mas, hasta la manufactura de los productos ter-
minados. Este programa hace particul'ar referen~, 
cía a métodos de recolecci6n, clasificaci6n y 

análisis de los datos obtenidos en el proceso, 
'así como el mantenimiento de records diseñados 
especialmente para la conservaci6n de la unifor 
midad de la calidad. 

v) Capaci t'aci6n. - En la etapa inicial de la asign!_ 
ci6n de condicionamientos a las empresas (83-84) 

se incluía entre las alternativas de carácter -
técnico el compromiso de capacitaci6n, mismo -
que posteriormente se descartó dado que es as
pecto fundamental para la Asimilnci6n de Tecn~ 
logia, el Desarrollo de Proveedores y Asegura
miento de Calidad y se considera que cualquiera 
de estos t'rcs condicionamientos incidía en ma-' 
yor grado en beneficio de la empresa condicion!_ 
da. 

II Condicionamientos Econ6micos 

a) Exportaciones.- El receptor se compromete -
ante la Direcci6n General de Transferencia 
de Tecnología; a cumplir con un Programa -
fijo o creciente de exportaciones, del pr~ 
dueto objeto contractual. 
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Los Programas de Exportaciones buscan la cons_2 
lidaci6n de cadenas productivas prioritarias, 
incrementar el abasto de los bienes que •'s d,!! 
manda tienen, mejorar el nivel tecnol6gico de 
la industria, reducir la vulnerabilidad respe.= 
to al exterior y compensar la salida neta.de 
divisas~ 

b) Presupuesto Favorable de Divisas.- El recep
tor se compromete ante la Dirección General 
de Transferencia de Tecnolog1a a cumpli~ con 
un Programa de Exportaciones del producto ob
jeto contractual, en condiciones tales que el 
monto de las mismas supera al de los pagos 
efectuados por este concepto de Transferencia 
de Tecnolog1a durante el mismo período. 

c) Compensaci6n de Divisas.- El receptor se com
promete ante la Direcci6n General de Transfe
rencia de Tecnología, a cumplir con un Progr~ 
ma de Exportaciones del producto objeto con
tractual, en condiciones tales que su monto -
anual corresponda por lo menos al de los paaos 
efectuados por 6ste, por concepto de Transfe-. 
rencia de Tecnoioa1a durante el mismo periodo. 

Resultados de los Condicionaaientos en la Raaa 
Agroaliaentaria 

Sea6n datos reportados por la Direcci6n General de Trans
ferencia de Tecnolog!a, de un total de 721 programas co

. -rrespondientes a 550 empresas condicionadas la rama agr.2 
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· alimentaTia (agTicultura. avicultura·. y 111anufactura de pro-
· duetos alimenticios) absorbe un total de 42 condicionamie!!; 
toli,· • ··referidos a: 

CONDICIONAMIENTOS 
IMPUESTOS 

Asimilaci6n tecnol6gica 

Investigaci6n y DesarTollo 

Desarrollo de Proveedores 

Exportaci6n 

NUMERO 

18 

11 

8 

3 

Datos a Agosto de 1986. proporcionados por la Direcci6n 
General de Transferencia.de Tec~ologla. 
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·ESTUDIO.DE.CASO Y MUESTREO DE EMPRESAS DEMANDANTES 

DE TECNOLOGIA EN ALIMENTOS BALANCEADOS 
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.1 PURINA. S.A. de C.V. Y ANDERSON CLAYTON AND CO. 

(ESTUDIO DE CASO) 

A) INDUSTRIAS PURINA. S.A• DE C.V. * 

Datos Hist6ricos 

Púrina ·fue la primera empresa nacional que fabric6 ali-. -
.lentos. balanceados en México, con ello se abrió .camino 
a las otras empresas mexicanas que son alrededor de 200, 
los socios naturales han sido los consumidores del pro
ducto. los agricultores que proveen la materia prima y 
los distribuidores. 

Purina. S~A. de C.V. se constituyó bajo la denominación 
de Ralston Purina de México, S.A., el 7 de agosto de --
19.s6. coaen:r.6 participando con un 35\ del mercado nacio
~al y actual•erite sigue siendo l!der en el ais•o con un 
25' de dicha participaci6n. Sus productos se venden a 
trav6s de una red de 950 distribuidores. 

Industrias Purina es una división de la corporación mu~ 
·dial .entre las que se cuentan: la División Oriente y la 
Divisi6n Centro y Sudaaérica. 

• Investigaci~n directa y complementada con es.tudios def 

SAM• 
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.Ral.ston Purina empez6 en Estados Unidos hace 91 aftas.y -
fue el inicio de la fonnulaci6n.científica de alimentos 
para consumo animal y consumo humano. 

El sistema de investigaci6n y desarrollo de esta corpor~ 
ci6n. se retroalimenta a través de grupos de investigad~ 
res en todas partes del munuo. 

Industrias Purina en México, cuenta con 10 plantas, 3 in
cubadoras, 3 granjas productoras de aves y una granja ex
perimental. La distribuci6n geográfica de las plantas -
es la siguiente: 

· ... ,.. 

Qucrétaro 
Mexicali 
Monterrey 

Guadalajara 
Torreen 
Cd. Obregon 
Cuautitlan 
Tehuacán 
Salamanca 
Chinameca, Ver. 

Destacan por su mayor capacidad productiva: Querétaro, -
Salamanca, Cuautitl&n y Tehuacán. 

Como parte importante de las actividades de comercializa~ 
ci6n, resalta la asesoría y consejo desde el disefto de -
una granja hasta el manejo y organización de su producci6n. 
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Los· al'imentos balanceados que· Purina pro.duce son· prepa

.rados científicamente con base en aproximadamente sesen
ta f6rmulas básicas, a las cuales se agregan antibioticos. 
vitaminas y otros aditivos. 

Las materias primas más importantes que la compafiía utili 
za en la elaboración de sus productos son: sorgo, pasta 
de soya, harina de carne, salvado, melaza y pasta de cá~ 
tamo. Purina tiene por política básica el impulsar la -
producci6n de materias primas anteriormente mencionadas, 
entre los agricultores de la región, cercanos a sus pla~ 
tás productoras, ofreciendo así a un importante 'sector -
del campo mexicano un mercado seguro y permanente para -

_sus productos. Esta política ha tenido una gran influe~ 
cia en el desarrollo de la agricultura en ciertas regio
nes del país. 

Purina, S.A. de C.V. opera en el país desde 1958: en Qu~ 
rétaro desde 1958; Monterrey . 1958; Guadal aj ara._196(; Te,
huacán 1966; Cuautitlán 1968; Torreón 1969; Salamanca 

. 1.977 y Chinameca 1982. 

Sus Accionistas son: 

Industrias Purina, S.A. de c.v .• con el 89.2 \ 

Purina del Noroeste, con el 10.7\ 
Avicola Pefiuela • con el 0,03\ 
Avícola y·Ganaderos del Baj~o. con el 0.031 
Cía Incubadora Purina. con el O. 041 
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Industrias Purina • S.A. de C.V. se constituy6 como tene
dora de acciones del resto de las empresas que pasaron _a 
ser subsidiarias de la misma y cuyas acciones son control!. 
das total•ente por ella. 

Estas accionistas-subsidiarias a su vez. participan en el 
capital. social de otras 16 empresas dedicadas a la fabri
caci6n. de alimentos balanceados. pastas, galletas, etc., 
su aportaci~n va del lt al 99.9t. 

Actualaente Purina logra una penetraci6n en el mercado n~ 
cionál del 26i para productos agropecuarios y del 38\ en 
alimentos para mascotas. 

Cabe mencionar que Industrias Purina, S.A. de C.V., acci~ 
.. nista principal de Purina, S.A. de C.V., es a su vez fi
lial de Ralston Purina Co., con el 49\ de inversión ex-
tranjera directa y fué constituida el 3 de mayo de 1978. 

Sit:uaci6n Financiera 

Purina se encuentra dentro de las 25 empresas con 111ayo_r, 
increaento dentro de su capital social, durante 1985. 

As~, P~rina que tiene el lugar 53avo~ dentro de las 500 -
mis grandes del pa!s, ocupa el tercer lugar en increaento 
de capital social. 

Es iaportant:e .observar que la decisi6n de increaentar el 
capital social predomin6 en las empresas del ra•o alime_!! 
t:icio.· Dentro de las 25 con mayor incremento de capital 
social, cinco corresponden al sector alimentario. 
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PuTina tiene una capacid.ad in~tal.ad.a que fluct6a entTe

las 104 y 110. ail toneladas aensual.es. Sin eabargo .su pr~ 
ducci6n asciende a 56 - 57 mil toneladas/mes. El 85\ de 
esta producci6n satisface a 130 - 140 mil productores me-

.. dia~os y pequefios. 

· .. De alguna. maneTa, el 95\ de la aviporcicul tura en el pa1s 
ha sido iniciada por Purina. 

Purina cuenta con gerentes de zona, para dar ascsor1a al 
campe:> r~cdi:int:c el Inst:it:u1:o Agroi.ndustrial l/ estos ·g.!! 
rentes están considerados como extensionistas. 

:!_/ El Instituto Agroindustria1 depende d.e 
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PURlNA. S.A. de c.v .• 49\ de inversi6n extranjera directa 
'matriz··y 51\ empresa privada nacional •. 

Situac16n.Financiera Actual (Datos a l985)l,/ 
(000 000 M.N.) 

Pos.ici6n respecto a las. 
500 m's grandes 

Contable 

Social 
Activo Total 
Deuda Externa 

Inversiones· Previstas; 

. '·' 1916 
'1917 

Personal 

427.0 

774.2 

empleado 
,Adiiinistrativo 
Operativo 
Con salario .mlnimo 

total 

1985 1984 

53 65 

30.826.7 17.676.9 
9.355.4 8.743.1 
1.862.0 86.100.0 

16.944.3 13.482.1 
1,007.4 1.236. 7. 

68 66 
59 61 
41 39 
41 39 

~/ Datos;. Revista Expansi6n 1985 - 1986 

Variaci6n 
\ 

74.4 

7. 
1 

25.7 
17 

3 
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Püriná tambi~n se destac6 en 1985, entre las empresas m&s 
importantes de M6xico por su variaci6n opuesta de ventas 
en valor y vo16men. Las variaciones porcentuales 1984/ -

:1983'en valor fueron del 46.2\, mientras que en vol6men -
. decrecieron. un 16 ~ 4 \ • lo cual indica los efectos inflaci_!! 
narios de nuestra economía· y el incremento en los costos 
de materia prima importada (semillas). 

A6n cuando su deuda externa revela una variaci6n descen
dentc '1984 - 1985 del 18.6\, cabe resaltar que para 1984 
el volúmen de la producci6n había descendido ya un 16.4\ 
por lo tanto para 1985, el vol6men producido muestra al~ 
gunas bajas tcndencialcs mayores. 

Asimismo se puede observar que la relaci6n activo total 
con-personal empleado total muestran una tendencia opue_! 
·ta. El activo total de 1983, 1984 y 1985 fue de 
$8'666,100; $13'482,100; $16'944,300 M.N. respecitamen
te, mientras el personal empleado decreci6 en t6rminos.
absolutos como sigue: 1484; 1222 y 1000, lo cual indica 
que el valor agregado tambi6n tiende a disminuir. 
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Ralston Purina Companr.• 

Ral.ston Purina matriz, es el m!s grande pro.ductor mundial 
de alimentos balanceados, maneja tres principales divisi~ 
nes que son: 

Divisi6n Abarrotes: 

Divisi6n Productos Agr1 
colas 

Restaurantes: 

Diversificados 

Alimentos para mascotas 
Alimentos marinos y otros 
Alimentos (cereales prepa~ 
rados para desayunos). 

Alimentos balanceados, pro
ductos a base de soya y --

otros productos vinculados 
a la producci6n pecuaria -
(f!rmacos y químicos para 
el tratamiento de cueros). 

Cad.enas de servicio rápido 
y de comidas especializadas 
(antojitos mexicanos) 

Alimentos a escuelas, hosp}_ 
tales y aerolineas, a base 
de soya. 

Las ventas totales que esta empresa obtuvo en 1984 fueron 

* Investigaci6n directa complementada con SAM 
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de 4,980.1 millones de d6lares de lo que - según la ONU
el· Z5\ fueron.obtenidos a trav~s de la Divisi6n Interna
ciona1, orig1nados principalmente en la línea de alimen
tos balanceados y regionalaente en Europa. 

En materia de investigaci6n se han enfocado a problemas 
del medio ambiente y biol6gicos para la industria. 

En el proceso de su desarrollo pueden distinguirse 7 fa
ses: 

1944 

1944-1955 

1959-1962 

1963~1971 

1972-1978 

Temprano creciaiento hasta ser el primer -
fabricante de alimentos balanceados en Es
tados Unidos; 

Creaci6n de las bases para la diversifica
ci6n; 

Expansi6n internacional; 

Etapa de diversificaci6n 

_Reorganizaci6n de la diversificaci6n y con
solidaci6n en 1979; 

Investigaci6n sobre nuevas materias primas 
aprovechamiento de esquilmos y subproduc-' 
tos. 

La Divisi6n Agr~cola no es la •~s din6mica en cuanto ·a -
variaciones de fondo y productos sofisticados. pero si· .es 
la ús importante por su aonto de ventas (50\ del grupo). 
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Ralston Purina en Estados Unidos es el primer productor de 
alimentos balanceados disponiendo una capacidad instalada 
de m's de 7.millones de toneladas por afio -mis del doble 
de.Allied Mills y Central Soya, sus principales competid~ 
·res. Opera con mlis de 350 f6rmulas que produce en sus 58 
plantas estadounidenses bajo la marca registrada de "Pu
rina Chow" • 

. Las mezclas se elaboran en base a trigo, maíz, palma ace! 
tera.y sorgo, de donde esta empresa es el primer comprador 

·.de:· granos en Estados Unidos, con mtis del 1 ~ de la pr~duc
ci6n nacional. Se destaca por su gran experiencia en la 
compra de insumos con gran mercado potencial a futuro, -
dispone de almacenamiento propio y utiliza crédito banca
rio de corto plazo y títulos para financiar su capital de 
operaciones en 6poca de cosecha. 

En Estados Unidos la producci6n de alimentos balanceados 
se est' reorientando hacia los alimentos para mascotas, 
en particular alimentos para gatos, a base de subproduc
tos marinos, y fibras; también alimentos para zool6gicos 
i c~ballo~. Lo anterior se debe a que en Estados Unidos -
se tía venido abandonando la producci6n y comercializac16n 
de· aves y cerdos. 

Ralston Purina Co. produce y comercializa a través de sus 
filiales, fármacos de uso veterinario, para ello cuenta 
con 60 plantas en 12 países: Italia, Venezuela, Guatem~ 
la, Jamaica, Per6, Korea, Espafta, Francia, Brásil, Cana

d' y M~xico. 

Ralston Purina Co. se ha caracterizado en sus efectos s~ 
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ciales, por causar incrementos relativos en el costo de 1a 
proteína animal, para los sectores de menores ingresos de
bido a que: 

1) Sus elevados costos publicitarios hacen crecer 
sus costos de producci6n, y 

2) Por sus rn6todos de adquisici6n de granos que -
desplazan del mercado a los pequefios producto
res con posibilidad de vender a menor precio. 

Tendencias 

Ralston Purina creci6 hacia la producci6n de alimentos de 
consumo directo y restaurantes. Con anterioridad los al.!. 
mentas balanceados fueron el eje de su actividad logránd~ 
se una integraci6n hacia la producci6n de aves y cerdos. 
Para 1971-1974, los alimentos para mascotas ocupan este -

. lugar con un 19.2t junto con la producci6n de hongos·, la 
floricultura y la síntesis de proteína. Los alimentos -
para mascotas (peces, caballos, animales de zool6gico), 
están marcando una reorientaci6n de la corporaci6n hacia 
los productos suntuarios, mientras se presenta un progr~ 
sivo retiro de la producci6n de aves y puercos y del ali_ 
mento que a ellos se destina, lo cual coincide con las -
modificaciones en las f6rmulas de alimentos balanceados 
que incrementan significativamente el uso de la soya. 

A nivel internacional, Ralston Purina se orienta cada vez 
más a los complementos para las raciones elaboradas por 



-243-

los propios productores o rancheros, al mismo tiempo que 
de·sata grandes ofensivas public1tarias para imponer los 
ali•entos para •ascotas o en t6TI11inos genérales la tende~ 
c_ia a nivef internacional sigue la evoluci6n de la casa -
•atri% con las restricciones que puede i•ponerle la obte~ 
cí61l.:de los insumos, en cada uno de los paises en donde 
opera. 



Aspectos Financieros. (Datos a 1984) 

Ventas 1984 

4'980.1 mill~ 
nes de d61ares 

,Utilidad 1984 
en millones de 
d6lares 

242. l 

Costos 1984 

38.3 

RALSTON PURINA Co. 

Variaci6n Porcentual 
respecto a 1983 

2 

Variaci6n Porcentual 
1980 1984 

11 

Variaci6n Po re e~ 
tual respecto a 

1983 

7 

' de 

Variaci6n Porce~ 
tual anual 
,1980 - 198'4 

o 

ventas ' de ut!_ 
lidad a~ 
tes de -
i•2uesto' 

0.8 8.7 



'.Empleo 
d6larespor 

·e•pleo 

776.9 

Variaci6n de hombres 
empleados 

1980 . - 1984 

ND * 

. FUENTE: RliD Scoreboard 1984. Business Week/july 8 • 1985 • 

·p. 74 u.s.A. 

No hay datos.disponibles 
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B) ANDERSON CLAYTON & CO. DE MEXICO. • 

En muchos países, el origen de las empresas trasnaciona
les del coaplejo soya-avicultura data, en lo que a su i!! 
pleaentaci6n latinoaaericana se refiere. de los aftos 
treintas aproxiaadaaente, cuando penetraron en la indus
tria del aceite de algod~n. vinculada con la explotaci6n 
y exportaci6n de aquella fibra. Tal es el caso de Ande_!: 
son Clayton g Co. de M~xico. Anderson Clayton Brasil 
nace en 1934 y de eapresa coaercializadora de la fibra -
de alaod~n. pasa a englobar todas las operaciones de 
transforaaci6n industrial de aceites y grasas vegetales; 
en 1948 lanza al aercado de aquel país la margarina. 

Sin eabargo, durante las ~ecadas de los sesentas y sete~ 

ta tiene luaar una reconversi6n de las actividades pre-
ponderantes de aquellas coapaft{as. Estas tienden a aban
donar la producci6n de aceites y margarinas extraídos -
del alaod6n. para centrarse fundamentalmente en el proc~ 
saaiento de aquellas oleaginosas (sobre todo de soya, -
para la elaboraci6n de raciones de consuao avícola, por
c{cola y aanadero) y en su integraci6n vertical con cría 
d~ aniaales. Al aisao tieapo ingresan a la reai6n en fo~ 
•• aasiva nuevas empresas transnacionales, en su mayoría 
estadounidenses, productoras de raciones vinculadas a la 
actividad pecuaria intensiva, con poca o niniruna partici-

• Investigaci6n Directa complementada con SAM 
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paci6n en el negocio aceitero. 

Anderson Clayton & Company. S.A. {ACCOSA). inici6 operaci~ 
nes en MExico el 27 de agosto de 1934. y en 1958 comenz6 
a incursionar dentro de la rama de los alimentos balance~ 
dos. ·Anderson Clayton and Co. de Estados Unidos participa 

·.con el 68 .8 \ del capital social. 

ACCOSA está considerada como una empresa multinacional 
que en 1984 obtuvo el 3Zavo. lugar dentro de tas 500 empr~ 
sas más grandes de M6xico, pasando al 30avo. lugar en 
1985. 

·.Esta •empresa elabora productos de consumo popular. produ
ce alimentos para aves y ganado, comercializa algod6n y -

despepitadoras. muele y refina aceite vegetal, procesa 
oleaginosas. 

ACOSA mantiene liderazgo dentro de las siguientes activi
dades: producci6n de margarina, manteca y aceites,comest_! 
bles; harinas y masa para hotcakes y pasteles, manteca de 
·cacahuate, ·aderezo para salsas, sopas y salsas, dulces- y 
chocolates, productos de gelatina. mayonesa, etc. 

Dentro de la divisi6n de alimentos balanceados est& cons! 
derado como el segundo productor más grande despu6s de -
las filiales de Ralston Purina, que: 

Produce alimentos balanceados para aves Y gan~ 
do. 



-248-

Produce pollitos de un d~a. ponedoras y ali•e~ 
tos para mascotas. 

Tiene 10 plantas. 3 granjas av!colas y uria 
planta para animales domEsticos. 

ACCOSA •antiene una estrategia de absorci6n vertical so
bre la avicultura ya que asegura. por un lado. la produ~ 
ci6n de pastas oleaginosas para la fabricaci6n de sus -
propios alimentos balanceados y por otro, mantiene vine~ 
los internacionales con su proveedora de progenitoras -
canadiense Shaver Poultry Breeding Faras. De acuerdo 
con algunos estudios realizados por el Sistema Alimenta
rio Mexicano. SAN Libro 5 1981 inEdito. se sabe que - -
ACCOSA se dedicaba hasta 1980 a la importaci6n e incuba
ci6n de huevo en la empresa filial Reproductoras Shaver. 
S.A. Posteriormente. la crianza de esas aves se realiza 
en otro estableci•iento, la Granja Guadalupe de Nuevo -
Le6n. ACCOSA incuba huevo f6rtil de reproductora para -
la obtenci6n de pollito mixto de engorda y pollita pone
dora : esta Últi•a constituye su l!nea preponderante en 
t6rminos de ventas. Así el pollito de raza pesada se -
destina al mercado de engordadores. mientras que la po-
llita da origen a cuatro tipos de negocios diferentes: 
ventas a granjeros productores de huevo para repoblaci6n 
de aranjas; producci6n de pollonas por parte de ACCOSA. 
que son colocadas en el mercado cuando comienza su ciclo 
de postura, producci6n de huevo en r6gimen de aparcería 
y producci6n de huevo en los estableci•ientos de la e•
presa Operadora de Granjas y Productora de Aves. S.R.L. 
de Cuernavaca. Esta 6ltima linea, a su vez alimenta la 
producci6n de mayonesa del establecimiento de Nuevo Le6n. 
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~CCOSA cuenta. con 26 ·plantas de las cuales 10 corresponden· 
a la divisi6n de alimentos balanceados y. S ·a la· ·crianza 
de aves. 

. . . . 
Divisi6n Alimentos Balanceados 

Feo. l. Madero, Coahuila 
Monterrey, Nuevo Le6n 
Lagos'de Moreno. Jalisco 
Río Bravo. Tamaulipas 
Guadalajara. Jalisco 
San.Juan Ixhuatepec, Edo. de México 
Panzacola, Tlaxcala 

Dep6s i t'o en: 

Delic"ias. Chihuahua 
Matamoros. Tamaulipas 

Divisi6n Avipecuaria 

Reproductora Shaver, S.A. 
(crianza de aves). 

Monterrey. Nuevo Le6n 

Productora Pecuaria, S.A. de C.V. Cuernavaca. Morelos 

(ine!ubadora) 

·Operadora de Granjas Monterrey Monterrey •. Nuevo Le6n 

(crianza de aves) 



Reproductora de Aves 
(crianza de aves 
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Operadora. de Granjas I.a Laguna 
{crianza de aves) 

Monterr·ey. Nuevo Le6n 

G6mez Palacio, Durango 

Anderson Clayton & Co. es una corporaci6n agroindustriál 
cuya casa matriz se ubica en Houston y opera con sus fi
liales en Estados Unidos, MExico, Sudáfrica, Brasil y 
Suiza. 

Sus operaciones en alimentos proveen casi el 90\ de los 
ingresos de la Compafiia y son básicamente una amplia ga
ma de productos fabricados en base a aceites comestibles. 

De 1965 a 1980 la Compafiia adquiri6 y todavía conserva: 

Pan American lnsurance Co. 1968 Seguros 
Great Soutwest Warenhouse 1969 Seguros 
J.S. Hoffman Co. 1969 Queso· y produc-

tos de carne 
Woody's Che ese Co. 1973 Queso 
Purity Cheese Co. 1975 Queso 
American Founders Life 
Insurance Co. 1977 Seguros 
Avaset Food Coorp. 1978 Alimentos 
lgloo Coorp. 1980 Plásticos 

Anderson Clayton & Co., S.A. ·cuenta con Capital Social -
de 582 millones de pesos, teniendo como principal accio
nista a Anderson Clayton & Co. en Houston, Texas, Estados 

Unidos. 



-2s1-

ACCOSA (M6xico) se ·encuentra entre las empresas a.6s impor 
tantes de N6xico respecto a su variación de venta~ envá: 
lor y vo16aen, pues mientras sus ventas 1984:-1985 obser
_van un incre•ento de 36'423,000,000 a 58'292.000,000M.N. 
cuya variación relati~a es.de1 60\, el vol~111en producido 
sufre un descenso del 28.10\. Como este fenómeno es una 
correlación tendencial. se puede afirmar que se trata de 
la. causa - efecto inflación e i=inente increaento de los 
insu•os i•portados. 

A-aayor abundaaiento, cabe resaltar que el activo total 
•uestra un incre•ento del S9t y que ·el personal e•pleado 
observó bajas del 7.2\ con mayor incidencia en el perso
nal operativo, lo cual indica que el valor agregado na
cional tiende a ser cada vez menor. 
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ANDERSON CLAYTON & Co., S.A. (48.7\ inversi6n extranjera 
directa de su casa matriz) 

Situaci6n Financiera Actual (Datos a 1985) 
(Millones de pesos) 

Posici6n respecto a las 
500 empresas m&s gran
des de México 

Ventas 
Capital Contable 
Capital Social 

. Activo Total 
Deuda Externa 

Inversiones Previstas: 

1986: 
1987: 

1,300 

1985 1984 

30 32 

58. 292 36,423 
33,495 21,239 

582 582 

40,981 25,780 
351 1,148 

FUENTE: Revista Expansi6n Agosto 20, 1986 

Variaci6n 
\ 

2 

60 
57.7 

59 
-69.4 
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A·c C O S A 

PERSONAL EMPLEADO 1985 1984 ' 
Total· 4.850 5.228 ·1 .• 2 

Administrativo 30\ 28\ 

Operativo 70\ 72\ 

Con salario •lni•o 8\ 7\ 

Dentro de las 25 e•presas •ultinacionales ACCOSA.ocup6 en 
1985 el d'ci•o lugar dentro las 25 pri•eras •ultinaciona
les con ventas de 58.292.000,000.00 M.N. y una variaci6n 
1985 - 1984 del 60\. 

FUENTE: Rev.ista Expansi6n 1985 - 1986 



ANDERSON CLA.YTON 
(Estados Unidos. Datos 1984) 

'- Ventíl's 1984 Variaci6n Porcentual 
respecto a 19B3 

Variaci6n Porcen
tual anual 1980 · -

1984 

Utilidad 1984 en 
millones de d61~ 

38.S 

10 - 5 

Variaci6n Porcentual 
1980 - 1984 

- 14 

Costos 1984 Variaci6ri Po!: ' s/ventas \ utilidad 
aill. de d~ centua1 respe~ antes de ia 

lares.L·~~~~~~t~º=-ª;;;;_~1~9~8~3=-~~~~~--~~~~--eP~u~e~s~t~o~~~~ 

6.3 

Empleo. d61,!! 
''res por empleo 

3'956;9 

2 

Variación de hoabres 
eapleados. (1980-1984) 

FUENTE: R&D Scoreboard 1984.'Business Weck/july 8,1985 p.74 
u.s·.A. 

* ND Dato no disponible 
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2 ANALISIS CONTRACTUAL DE LAS PRINCIPALES ENP~ 
SAS DEMANDANTES DE.TECNOLOGIA EN ALINENTos·~ 
LANCEADOS (Muestreo). 

El t~tal de las 15 eapresas que se muestran en el cuadro 
siaui.ente, acumulan un total de 32 contratos 'cuyo coap~.!. 
·taaiento es el sig~iente: 

af Objeto· Contractual: 

Conociaientos t6cnicos 

Marcas 

·Licencia de uso_ de no•bre 
cóaercial 

.Tecnoloala de paquete: 
(que contiene las siguie!! 
tes co•binaéiones) 

- Conoci•ientos, asisten~ 
c;iia t~cnica y servicios 
iadainistrativos. 

- .Patentes. conoci•ientos 
· ·· ·· .t6cniéos y asistencia 

t6cniéa. 

- Conociaientos t6cnicos, 
asistencia t6cnica e 
inaenier!a b!sica y de 
detalle. 

Proporci6n del total 
de contratos (O 

6. 25 

28 

13 

53 
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- Marcas y conocim.ientos 
tEcnicos. 

- Patentes, conocimientos 
y asisiencia t~cnica, -
ingeniería b&sica y de 

·detalle 

~ Asistencia tEcnica, se~ 
vicios administrativos 
e ingeniería básica y -
de detalle 

- Marcas, conocimientos y 
ásistencia tEcnica 

- Conocimientos y asiste~ 

cia tEcnica 

b) F6rmula de pago: 

cuadro muestra presenta las siguientes características: 

F6rmula de pago Clave Frecuencia Porcentaje 
·que represen:-
ta del.total. 

Gratuitos 01 4 13 ' \_:sobre ventas 02 6 19 ' 
' sobre costo de 
producci6n 14 1 3\ 

Pago_ en base a 

vol6men de :pro-
ducci6n 15 1 3 \ 



F6~la de pago 

-Pasos fijos 

Costo de los se~ 
vicios 

F6raulas especi~ 
-les 

Paso en base a -
volGaen de pro-
duc:ci6n esc:alon~ 
do por tiempo 

Paso en base a -
volGaen de produ~ 
c:i6n a6s un por
centaje s/ventas 

Clave 

1:9 

23 

17 

27 
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Frecuencia 

10 

3 

3 

2 

2 

De acuerdo con los resultados obtenidos: 

Porcentaje 

·~u~. re¡:iresen
ta del total,, 

31 ' 

9 ' 

9. t 

6 ' 

6 ' 

En_pr:iller lugar se debe acotar que el cuadro presentado 
contiene ••presas con •is de un contrato a la vez¡ de -
tal .. nera que en la aayorla de ellas se observa una •e~ 
cla siaultinea de objetos contractuales. entre los cua
les. destaca el uso de aarcas y suministro tecnol6gico 
en paquete que han dado foraa a diversas modalidades de 
pago. 
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.La. f~raula de pagos de mayor frecuencia, es la referida a 
"pagos fijos" (con el 31\ del total) ,dentro de este ·rubro 
se encuentran los pagos iniciales y/o cantidades fijas 
anuales; le siguen en importancia las siguientes f6rmulas: 
a) "Porcentaje sobre ventas netas"· 
b) "F6rmu1as especiales" 
c) "Pago en base a vo.16men de producci6n escalonado por 

tiempo" 
d) "Pago en base a volt'.imen de producci6n más un porcenta

.j e sobre ventas" 
e) .. "Un porcentaje.sobre.el costo de la producción" 
f) ''Pago en base a vol6men de producci6n° 

Todas estas f6rmulas mencionadas en segundo t6rmino, de 
una u otra manera tienen que ver con los volt'.imenes produ
cidos además de que forman parte de toda una variedad de 
pagos cuyas combinaciones se presentan para varios contr~ 
tos. en una misma empresa. Dentro de estas t'.il tiaas :fo:i-n.as 
s·e puede observar una absorci6n del 46\. 

Otra f~rmula importante es la referente_ a "costo de los -
servicios", que prácticamente implica una contraprestaci6n. 
deter11inada a un pago por servicios prestados, asistencia 
t6cnica, aastos de viajes y viáticos, etc., conforme a un 
patr6n de pagos generalmente establecidos en el lugar de -

· oria~n de la tecnología. Esta f6rmula absorbe el 9\ de 
los contratos muestreados. 

Finalaente otro rubro tambi6n importante por su voiómen, 
lo es el n6mero de contratos "gratuitos" que absorben el 

· 1~t. Cabe aencionar que esta forma corresponde en ·su ma
yoría a contratos por uso de -.arcas, y son simultáneos·: a 
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a otros contratos por 1os que se realiza alglina f'oi-m:~' de'··· 
pago·. 

c) V~gencia Contractual 

Prácticamente durante los ~ltimos 10 años (1975-1985) .se· 
prc:.sentan 3 tipos diferentes de vigencia ·contractual.: 

i) Los contratos cuyo inicio data· de 1975, antes o 
después )' pactaron un término indeftnido a. vo~ - ·. 

luntad de las partes. 

ii) Los contratos cuyo inicio data de 1975. antes -
de 1975 o después de esa fecha y la vigencia 
del contrato qued6 indeterminada sujeta al tie~ 
po que se utilice para suministTar el servicio. 
el conocimiento o una parte deterainada de este. 
6ltimo. 

iii) Los contratos que se rigen por un t6nnino .de 10 
afios. En cuyo caso la.vigencia .es generalmente 

renovada por un per!odo igual. 

El comportamiento de la vigencia se concentra de la siguie~ 

te manera: 

En el pri.lller caso se encuentra una frecuencia relati.va del 

6Z.5f. 

En el segundo caso, ·se ·1ocaliz6 el 1 Z. 5\ de los contrato!;·· . 
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Y finalaente en el tercer caso q~ed~ ubicado el 25\ de -~ 

los contratos. 

Los productos y/o servicio·s a que se refieren estos con
tratos abarcan: cría de aves de corral. crta de gallinas 
para. producir huev~ • serVicios t~cnicos y finanzas• produ~ 
ci6n y venta, •arcas en productos para animales 0 uso de ~ 
no•bre co•ercial. serVicios técnicos en forrajes y diset\o 
de planta industrial, producci6n de pasta de soya, salva
do, elaboraci6n de metiotina para alimentos, elaboraci6n 
de •etibliercaptano para alimentos balanceados para aves y 
ganado y servicios técnicos en la planta del producto~ 
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~. TENDENCIA A LA RENEGOCIACION ENTRE LAS PARTES 

· DE ACUERD<) CON LOS FACTORES QUE GENERALMENTE 

INTERVIENEN EN LOS ACUERDOS CONTRACTUALES. 

Por tendencia a la renegociaci~n se entiende a todas aqu~ 
llas empresas que han mantenido una relación contractual 
por más de 10 aftos, o desde la fecha en que la empresa en 
cuestión haya iniciado sus actividades. A este fenómeno 
~orrespondc el BBt de los contratos inscritos. 

Ahora bien, los aspectos principales que aparentemente de 
terminan una constante relación contractual son: 

a) Adaptación de la tecriologia a las necesidades -
propias de la receptora. Para el caso especifi
.co de alimentos balanceados se puede considerar, 
en t~rminos generales, que la adaptaci6n tecno
lógica local en cuanto al proceso productivo es 
aceptable. Sin embargo existen otros aspectos 
como el producto mismo y las materias primas 
utilizadas. que no se han enfocado a la satis-
facci6n de necesidades netamente locales. 

Las necesidades propias de la receptora se des
glosan de acuerdo a: 

1) Conocer las innovaciones del proceso produ~ 
tivo. 

2) Penetrar dentro de la demanda insatisfecha. 

3) Establecer mercados potenciales, 
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4) Recibir actualizaci6n técnico-científica. 
S) Desarrollo e integraci6n vertical de los -

procesos productivos. 
6) Acceso a los resultados de una constante -

actividad de invest:igaci6n y desarrollo a.· 
nivel internacional. 

7) Asesoría sobre las especificaciones y uso.s 
del producto. 

8) Asesoría, recepci6n y especificaciones de 
•at:erias primas. 

9) Localizaci6n estratégica de las plantas -
productivas y su •ercado. 

10) Técnicas administrativas, asesoría en fi
nanzas, asesoría técnica, asesoría en co~ 
pras (materias primas, calidad, cantidad 
y precios internacionales y nuevos ingre-
dientcs y/o formas de productos.) 

11) En algunos casos se recibe ingeniería y 

producci6n •ediante procesos coaputarizados 
as! coao control de inventario computariz.!_ 
do. 

12) Técnicas de aercadotecnica y ventas. 

Cabe resaltar que estas necesidades no corresponden neces.!. 
riamente a las condiciones particulares· de un país en des.!. 
rrollo como México, puos si bien es cierto que los produc
tores pecuarios se han visto beneficiados con el paquete ~ 

tecnol6gico de alimentos, •edica•entos y asistencia t:6cni
ca, también es cierto que a nivel nacional, este tipp de 
tecnologías han contribuido a crear una dependencia por 
productos agrícólas no tradicionales que han venido a en
grosar el rubro de i•portaciones de sorgo y soya -principa!· 
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mente- y el desplazamiento de productos básicos para consu 
mo humano. 

b) Proceso de asimilaci6n tecnol6gica 

La asimilac:i6n tecnol6gica es un proceso de aprovechamie~ 
to racional ·y sistemático del conocimiento, por medió -
del cual ~l que tiene una tecnología profundiza en su co
nocimiento, incrementando notablemente la curva de apren
diz_aje respecto al tiempo. Los objetivos son: primero -
ser COllpetitivos y segundo, ser capaces de generar optim! 
zaciones que incrementen calidad y productividad.~/ 

La asimilaci6n de tecnología consta de tres actividades 

l. Documentaci6n (planos, especificaciones, manua
les, procedimientos, métodos, etc.) archivados 
en carpetas, microfichas, computadoras, etc. 

2. Capacitaci6n del personal (cursos entrenamien~
tos, prácticas, seguimiento de instrucciones, 
1 is tas de referencia, etc.) , con e_l fin de que 

lo archivado y documentado se haga dinámico. 

3. Actualizaci6n (lectura de revistas, asistencia 
a Congresos y Exposiciones, contacto con el. 

!I Seg~ Giral José, et. al en Gu!a de Asimilaci6n Tecnol1 
gica. IMIQ. (Instituto Mexicano de la Industria Qu!mi· 
ca. 

:-·· 
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mercado) para asegurarse de que la tecnología 
es competitiva. 

De acuerdo con esto, y recordando que el proceso productj,_. 
vo· es simple y tradicional, se ha podido constatar que P.!!. 

:ra el caso que nos ocupa, la parte más dinámica del sumi
nistro tecnológico queda ubicada principalmente en las 
t6cnicas de comercializaci6n, presentaci6n y diversifica
ción del producto; en cuanto al proceso productivo se pu~ 
de decir que existe una tendencia a computarizar los pro
cusos para dosificar las fórmulas de acuerdo con la disp!?_ 
nibilidad de materias primas; mantener control de invent.!!_ 
rio por computadora y proporcionar asesoría financiera al 
pequeño productor para abarcar mayor mercado. 

c) Inversiones en Investigaci6n y Desarrollo 

Se puede decir por regla general, que las empresas filia
les de. empresas transnacionales en México, no realizan ga.!!_ 
tos·de investigaci6n y desarrollo propio. Es com6n que la 
generalidad de las empresas justifiquen.esta ausencia, de.!!_ 
de el punto de vista financiero, pues los· costos que les 
implica el traspaso tecnológico es mucho menor comparado 
con los gastos que anualmente realizan las matrices en su 
país de origen. tecnología que además se retroalimenta de 
los avances y experiencias derivados de todas las divisi!?_ 

·n.es que la matriz posea a nivel mundial. 

Para las grandes empresas receptoras de tecnología, se -
puede afirmar que sus actividades de investigación y de
sarrollo, se concretan al control de enfermedades de inci 
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dencia. local y la verificaci6n de la adecúaci6n y puesta 
en·marcha deof6rmulas ·alimenticias que le propone el tec
nóiogista. 

Por el contrario las otorgantes de tecnología, orientan -
sus activid~des de investigaci6n al campo de la genética 

·.animal y vegetal' para dar lugar al desarrollo de nuevas 
líneas' gen6ticas con mayor eficiencia de conversión a C::a.!,
ne o huevo, man tenien.do constan te, en términos generales 

su pat:r~n de alimeritaci6n. 

d) Ritmo de Innovaci6n Tecnológica 

Innovaciones de la maquinaria, equipo utiliz~ 
do y proceso productivo. 

El proceso de transformación es relativamente simple: el 
equipo b'sico es standard, y consiste en silos para granos, 
molinos y mezcladora -entre los principales-. 

La tecriologS.a de equipo es manufacturada por proveedores 
extranjeros diferentes-al otorgante de la tecnología de -
los ·alimentos balanceados. 

En t6r11inos generales el equipo utilizado es importado de 
un 80 a 90\, la mayor parte de este proviene de Estados 
Unidos. Es importante mencionar que el proveedor del equi 
po suministra junto con la venta del mismo, alg\lnas espe-

.cificaciones .Y diseftos para la adaptaci6n del equipo esta!!. 
darizado, de acuerdo con las necesidades de su cliente; 
por otro lado, la maquinaria y equipo utilizado no es dis~ 
liado en forma exclusiva para el sector de alimentos balan-
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ceados, .por el contrario se trata de i•plementos de uso. -
co•Gn en la agroindustria en general; este equipo.es b4s!_ 
camente el ·mismo y no ha sufrido cambios sustanciales du
.rante los 61 timos ZS afios. 

Cabe mencionar que la reposici6n de partes para equipo, -
se.realiza JBediante importaciones directas perfectamente 
organizadas, de tal forma que l.as empresas que fabrican -
los alimcnT:os balanceados, (filiales de .extr~ujeras .o 
100\.nacionales), no sufren cuellos de botella que sean -
significativos, al grado de provocar fuertes bajas en la 
producci6n. 

Algunas empresas de la industria organizada est~n logran
do avances tecnológicos en función de: 

Dosificación de grasa y melaza por automatiza
ci6n con aire co•pri•ido para JBejorar la adhe
si6n de grasa al alimento. 
Alimento en forma de bloques 
Alimento líquido a granel 
Mejoras en la presentaci6n y moldeo permitiendo 
incrementos importantes en la productividad. 
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Mejoras y(o Diversificaci6n en la obtenci6n de 
Materias Primas 

.En México no puede hablarse de un programa abierto.pa.ra el· 
nieforamiento y(o diversificaci6n de materias primas en la 
elaboraci6n del balanceado. 

Los granos son el principal insumo importado, ya que la -
producci6n nacional es escasa. 

Para 1983 y 1984, el país import6 sorgo por 4,8~6 y ~,016 
·miles de toneladas ~( teniendo un consumo aparente de 
8, 786 y 8, 216. miles de toneladas. respectivamente. Como -
puede verse, la importaci6n anual del sorgo oscila alred~ 
dor del SO\ del consumo nacional. 

·Las pastas oleaginosas constituyen subproductos de la in
dustria aceitera que es totalmente consumido por la indu~ 
tria de alimentos balanceados. 

En relaci6n a la pasta de soya se tiene el siguiente his
torial: 

En 1980 se import6 grano en una proporci6n del 300\ de la 
·p~oducci6n nacio~al, en 1981 el 89\; en 1982 el 76\; en -

1_( CANACINTRA. La Industria Alimentaria Animal en Méxi
co (en.cifras) •. 1985. p. 10. Nota: Estos datos s6lo 
incluyen a la industria organizada. 
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en·l983 el 160\ y en 1984 el 229\ respectivamente; estos 
datos se refieren a grano convertible a pasta de soya con. 
un rendimiento promedio del 72l. Asimis~o ... entr~ grano p!_ 
ra pasta e importaci6n de pasta de soya preparada, se oh~ 
serv6 lo siguiente: en 1980 se import6 el 82\ del total ~ 
de·pasta de soya; en 1981 el 48; en 1982 el 45; en l983 el 
63 .• 4 y en 1984 el 73.38 !§../, respectivamente. 

Los. principales productores de frijol soya son: Sinaloa, 
Sonora_, Tamaulipas. Chihuahua y Chiapas. 

Otro insumo importante es la harina de pescado por su el.!, 
vado contenido prot6ico y de aminoacidos esenciales; las 
cifras demuestran que es hasta 1976 cuando la producci6n 
local empez6 a superar el vol6men import:ado • debido a· .la 
expansi6n vigorosa de la producci6n en este rubro. 

Sus elevados precios nacionales y externos han provocado 
un desplazamiento creciente a un mayor consumo de soya que ··: · 
es el principal sustituto parcial (por cada t:onelada d~ h~. 
rina de pescado no disponible es necesario utilizar de - -' 
1,460 a 1,500 kgs~ de soya y adicionar aminoacidos sirit6-
ticos (methiotina y lisina) de las cuales carece la pasta 
de soya. §./ 

Los principales productores de harina de pescado son: Baja_· 
California Sur, Baja California Norte, Sonora, Sinaloa, -

!Y Ibidem. 

~/Documentos Técnicos para el.Desarrollo Agroindustrial. 
Alimentos Balanceados No. 12. Qp_. cit. p. 109 
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Yucat4n y Campeche. Actualmente se estima que una tercera 
l'a necesidad nacional es de importaci6n, princi
de. Per6, Chile, Ecuador y Estados Unidos. , 

de utilizaci6n es muy irregular ya que depende 
los bienes sustitutos. La harina de pescado pr~ 

viene de diversos tipos de peces, su calidad no es homog! 
nea. Lo contrario ocurre con la importada, que deviene -
casi en. su totalidad .de la anchoveta. 

Es.te producto proviene de la industrializaci6n de la cab~ 
z:a~ cola, v!cera y especies no comerciales, poT lo que a 
esta actividad se le considera un ap6ndice de la industria 
empacadora pesquera. z! 



H A R I N A D E P E S C A O O 

CONSUMO APARENTE 

A~ O S PRODUCCION IMPORTACION CONSUMO VARIACION 
NACIONAL APARENTE 

1970 19,417 78,14 2 95,559 81. 7 
1971 21,509 103,597 125,106 87.8 
1972 Z4 ,000 85,000 109,000 77.9 
1973 14,000 13,558 27,558 49.19 
1974 24. soo 85,000 109,500 77.6 
1975 31,825 56,000 87,825 63.7 
1976 31,000 30,583 61,583 47.6 
1977 35,000 13,455 48,455 27.7 
1978 38,000 25,000 63,000 40 
1979 45,000 55,000 100,000 55 
1980 88,000 60,000 148,000 40 
1981 85,000 65,000 150,000 43 
1982 115,400 30,600 146,000 21 
1983 66,500 8,400 74,900 lZ 
1984 60,000 25,000 85,000 30 

FUENTE: CANACINTRA. 1985 
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Asi, dentro de las mejoras y/o diversificaci6n de materias· 
primas solamente se han destacado dos empresas paraestat~ 
les ALBAMEX y FERMEX que producen vitaminas· y aminoá.cidos 
como la methiotina y la lisina respectivamente. ALBAMEX 
absorbe el mercado de la methiotina en un 75\ aproximada
mente, el resto corresponde a importaciones. FERMEX, em
presa con participaci6n de ALBAMEX, S.A. y capital· japo
n6s, satisface totalmente la demanda local y proporciona 
excedentes para la exportaci6n. 

Ponaaci6n Local de Recursos Humanos 

Del total de los contratos analizados se pudo determinar 
que el 53\ corresponde a tres empresas que dominan el meI 
cado de la industria organizada y que este 53\, son con
tratos de paquete (conocimientos t6cnicos, asistencia t6~ 
nica, servicios administrativos, patentes, ingeniería bá
sica. y de detalle. marcas) que por sus características i!!, 
plican á.reas como: administraci6n, finanzas, recursos hu
manos, compras de ingeniería y producci6n, mercadotecnia, 
ventas y servicios financieros. 

Administraci6n 

De manera general para este S~\ mencionado, se puede afi~ 
mar que las e•presas matrices proporcionan manuales de -
m6todos de cent.aduría, contraloría, control de activos -
fijos y circulantes, manuales de cr6dito, intercambio. pr~ 
fesional matriz-filial y filial-matriz, especificamente 
de procedimientos y sistemas de c6mputo administrativo .Y · ,~· 
financiero. 
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Por .lo que a aspectos .financieros respecta, las empresas 
. m_atrices suministran estrat:ogias do p1aneaci6n .fl.nanc.iera 
en computadora, recomendaciones para conseguir pr6stamos 
y financiamiento de1 exterior, cursos a pcrsona1 adminis.
t:rativo mexicano, etc. 

Las empresas filial.es en México son informadas por su te_s 
nologista acerca de la adquisici6n de materias primas, su 
cantidad~ calidad, precios, cte. 

Para los elementos que están en contacto directo con los 
procesos productivos se proporcionan modificaciones y/o 
recomendaciones para formulaciones, dosis, materias primas, 
calidad y procesos. Sin embargo, no se observa la utili
zaci6n y/o investigaci6n de nuevas materias primas o alte.!: 
nativas. 

Las proyecciones de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformaci6n ~/. estima que la disponibilidad de las 
P.rincipales oleaginosas para producir alimentos .balancea
dos durante los pr6xi111os cinco anos, es la siguiente: 

!/ V6a.se . la Industria Alimenticia Animal en M6xico. (en 
cifras). 1985. p.15 



NACIONAL IMPORTACION VARIACION 

' 
700,000 l '400,000 67 

725,000 l '400,000 66 

-750,000 1'400,000 65 

800,000 1'450,000 64 

850,000 1'450,000 63 

900,000 1'500,000 62 
'·"" 



NACIONAL 

50,000 

55,000 

~º·ººº 
65,000 

70,000 
75,000 

G I R.A S O L 
( GRANO ) 

IMPORTACION 

800,900 

800,000 

800,000 

800,000 

800¡000 
800,000 

VARIACION 

' 
95 

93 

93 

·92 

91 
91 
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Mercadotecnia 

Se puede decir que de la tecnología que se recibe de las 
matrices, la parte refe!ente a ventas juega uno de los p~ 
peles más determinantes del éxito de la receptora. 

Las empresas filiales penetran al mercado mediante la 
ubicaci6n de vendedores a todo lo largo y ancho del país, 
pero sobre todo especialmente orientado a las principales 
zonas ganaderas. 

Por 1o general, estas empresas proporcionan lo que puede 
llamarse un servicio integral, esto es: lotes de pollos 
de engorda, asistencia técnica en su manejo desde la fase 
de. iniciaci6n, crecimiento, reproducci6n y finalización, 
etc., uso de registros, normas de sanidad, standarcs nu
tricionales y comercializaci6n del producto. Está compro
bado que el ganadero funciona como un empleado más de la 
empresa pues la base es la capacitaci6n de éste para que 
cuide de los animales. de la empresa mediante una compen
saci6n. Asimismo el pequefio productor recibe asesoría 
.para e.l manejo de. sus recursos: planeación de inversiones_ 
solicitudes de crédito, etc. Las recomendaciones en_re
laci6n a la. presentación del producto, se adecúan a la·
demanda del pequefio productor hasta las grandes y media
nas asociaciones o uniones de ganaderos que carecen de su 
propia planta para fabricar el balanceado. 

Otra estrategia de ventas consiste en el crédito que las 
grandes empresas otorgan a los distribuidores y product~ 

res que les compran directamente el balanceado, estos r~ 
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cib"en aaplios m'rgenes "de coaercializaci6n que hace incr~ 
•entar el precio" final de" manera importante. Asimismo ol 
distribuidor recibe comisiones diferenciales do acuerdo a 
lá e~cala"del vol6men de ventas. 

En la observaci6n directa se pudo apreciar que el sector 
oficial no cuenta con incentivos a los comercializadores 
~i of~ece asistencia t6cnica a los ganaderos. as! co•o -
tampoco se cuenta con grandes vol6menes de presupuesto -
para propaganda y publicidad. pero en cambio ofrece gran 
competitividad de precios en el mercado. 

La justificación de las renovaciones contractuales en el 
caso" de las marcas y licencias de uso de nombre comercial 
otié"dece al prestigio tanto de la filial y matriz mismas• 
como a la presentaci6n y estrategia de ventas de la rece2 
tora. 

A6n cuando no se tienen datos específicos al res2ecto. es 
bien sabido por el medio comercial que los gastos de pu
blicidad y ventas son un factor realmente importante en 
ol control mayoritario del mercado. 

""Existen otros tipos de objeto contractual que se refieren 
al suministro de conocimientos técnicos. y asistencia t6c 
nica inte¡ral para la fabricáci6n. venta y distribuci6n -
de los productos (alimentos balanceados. cr!a do avos y -

ganado. producci6n de huevo. leche. produccÍ6n de semillas. 
etc.). Este tipo de contratos son sustentados bajo la ba
se de una constante actividad de investigación y desarro
llo cuya experiencia de las filiales y avances de la m~ 

triz conforman los incrementos en la productividad. mej~ 



-277-

ras en la obtenci6n de materias primas. servicio técnico a 
clientes, mejoras. genéticas tanto de animales como 'í:te. veg~· 
tales para un fin perfectamente determinado. 

e) Frecuencia de la renovaci6n contractual 

La renovaci6n contractual depende con mucho de los siguie~ 
tes factores: 

l. Productos y/o servicios de que se trate. 

Del total de la muestra seleccionada se puede afirmar que 
de un total de 32 contratos, s6lo cuatro o sea el 12.5\ -
en términos relativos es contratado con vigencia indeter
mi.nada, es decir. el tiempo que dure el servicio técnico/ 
asesoría en ser desempefiados por la otorgante. Dentro de 
esta minoría se colocan los servicios de ingeniería básica 
y de detalle y servicios técnicos en la planta de la empr= 
sa. Estos servicios se pagan sobre la base dé una canti-

·dad fija y/o la contraprestación hora·hombre del. técnico 
que preste sus servicios en nombre del tecnologista. 

Por lo que respecta al 87.5 restante, de la muestra pre~
sentada, se puede afirmar que la vigencia legal aceptada 
es por un máximo de 10 aftos, sin embargo de acuerdo con -
las políticas filial-matriz de actualización tecnol6gica 
y administrativa, el resto de los contratos son tendencia~ 
mente renovados en cuanto se termina su vigencia contrac
tual, de esta manera se puede reconocer que la vigencia -
real de estos contratos es indefinida pero con la salve--
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· dad ·de que se pueden controlar por lo meno-s cada 10 

los t6rminos contractuales. 



ANEXO ESTADISTICO No. 1 

PARTICIPACION EN LA SUPERFICIE CULTIVADA DE SORGO SEGUN 

VARIEDAD 
SEMBRADA 

NK 265 
NK 280 
NK 
NK 82 
NK 222 
NK 133 
NK 180 
NK 210 
SUB TOTAL 

Master Gold 
Master 911 
SUB TOTAL 

Wacc 694 
Wacc 668 
Wac:c 692 
Wacc 360 
SUB TOTAL 

FUXKS 
Funks 766w 
SUB TOTAL 

ACCO 
SUB TOTAL 

LAS VARIEDADES EMPLEADAS 
(1978) 

SUPERF.ICIE 
SEM!lP.ADA 

(has.) 

69,000 
26,200 
19,900 

3,200 
2,500 
6,700 
1,800 
2,900 

132,200 

13,200 
12,100 
25 ,300 

1,400 
11,000 

2,100 
4,800 

19,300 

38,600 
2,500 

41,100 

500 
500 

SUPERFICIE 
COSEC!L'\DA 

(has.) 

68,500 
26,000 
19,700 

3,200 
2,500 
4,800 
1,800 
2,900 

129,400 

13,100 
10,900 
24,000 

1,400 
11,000 

2,100 
4,800 

19,300 

35,200 
2,500 

37,700 

500 
500 

RENDIMIEN 
TOS 

ton/ha. 

3,776 
5 ,834 
4,414 
3,455 
4,000 
3,967 
3,000 
2,798 
3,901 

2,339 
4,050 
3,195 

6,000 
5,600 
2,179 
6,102 
4,097 

S,594 
2,500 
4,047 

2,324 
2,324 

PARTICIPA
CI0:-1 EN 
TOTAL t 

10. 72 
4.07 
2.95 
o.so 
0.39 
l. 04 
0.30 
0.45 

20.33 

2.05 
1.87 
3.92 

0.22 
l. 71 
0.33 
0.75 
3.00 

S.99 
0.39 
6.3S 

o.os 
o.os 



VARIEDAD SUPERFICIE SUPERFICIE RENDIMIEN PARTICIPA-
SEMBRADA· SEMBRADA COSECHADA TOS CION EN 

(has.) (has.) ton/ha. TOTAL ' 
Dekalb DSO-A 300 300 0.892 0.47 
Dekalb DD 50 800 700 1,766 0.14 
Dekalb F 63 3,500 3,500 4,000 0.54 
Dekalb DF X 4,000 4,000 4,099 0.62 
SUB TOTAL 3,600 8,500 3,670 l. 77 

Dorado 1,000 900 4,447 0.16 
Dorado E 700 700 3.23 o.u. 

Llcgail 2,200 2,200 1,752 0.34 
SUB TOTAL 3,900 3,800 3,143 0.61 

Segurity 8 10,200 10,200 6,405 1.59 
Segurity 10 6,300 6,200 3,845 6.98 
Ty-101 7,800 4,600 1,067 l.21 
SUBTOTAL 24,300 21,000 5,105 9.77 

TOTAL 
SEMBRADO 643,000 612,800 4,097 100.00 

NOTA: La participaci6n de las semillas mexicanas, seg6n 
la encuesta, es ínfima. Registra 2,200 has. -
(0.25,). 

FUENTE: Encuesta de Cultivos Básicos. 78 DGEA, SARH. Ela
boraciones Estadísticas de la Subdirccci6n de· -
Progra .. ci6n Agroindustrial, DGPAI. Coordinaci6n 
General de Desarrollo Agroindustrial. SARH. 
Tomado de Alimentos Balanceados No. 12 º1!.:_ Cit. 
p. 61 



ANEXO ESTADISTICO 2 

PRODUCCION NACIONAL DE SEMILLAS CERTIFICADA 

PERIODO 1977 - 1983 
(toneladas) 

A l'l O ARROZ. CARTAMO CEBADA FRIJOL SOYA SORCU TRIGO MAIZ ALGODON TOTALES 

1977 3,169 8,827 11,729 1,192 23,403 15,820 81. 234 13,738 14,512 178,624 
1978 2,168 15,051 24,431 l. 732 38,692 28,650 109,187 15,917 14,251 250,079 
1979 12,199 12,423 27,797 4,951 37,952 23,189 104 ,987 14,150 14, 971 252,619 

1980 17,883 8,841 32,621 5,764 29,029 16,091 127 ,809 27,392 17,821 283,251 

1981 22,364 11,140 34,281 15,411 43 ,:ns 22,105 158,328 31,494 li,040 360 ,481. 
1982 23,422 10,520 11,137 14,995 30,568 20,858 195,299 31,801 6, 729 345 ,329 

1983 26,498 6,566 16,304 17,548 32,993 23,459 132,056 32,830 9,134 297,380 

FUENTE: SNICS. 1986 



ANEXO ESTADISTICO No. 3 

PROVEEDORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA A<.iROINDUSTRIAS 

RAM A 

N S U M O S 

FABRICANTE EXTRANJERO 

(Z) 
BERICO INDUSTRIES 
P.O. Box 8417 
Shawnee Mission,Kansas 
66208 
U.S.A. 
Marco.: lle rico 

(3) 
BUHl.ER MIAG GMllll 
3300 Braunschwcig 
Emst-Amme-S'tr 19 
Posttach 3369 
Tel.0531-5941 
REPUBLICA FEDERAL Al.fu\~ 

NA 

* FUENTE: FIRA 

ALIMENTOS BAl.AliCEADDS Y FERTil.IZANTES 
~IEZCl.ADORAS DE ALIMENTOS 

B) SECADORAS DE GRANOS 

REPRESENTANTE !JE FABRICANTE NACIONAL 
FABRICA."TE EXTRANJERO co." l.ICENCIA EXTRANJERA 

X-2-B/2 

FABRICANTE NACIONAi. 

(1) 
~EFACCIONARIA DE MOLINOS 
S.A. 
\v. Ano de Juárez '198 
ol. Granjas de San Anto-

lio. Ixtnpalnpa 
léxico 13, D.F. 
fcl. SBZ-13-55 
IEXICO 
larca: Remo;Morros 



~···· ., 

RAM A 
NSUMOS 

FABRICANTE EXTRANJERO 

(3) 

BURROWS EQUIPMENT CO. 
1316 Sherman Ave. 
Evanston,III,60264 
U.S.A. 
Representante:Mercator 
A¡r!cola,S.A. Marca: 
Burrows 

ALIMENTOS BALANCEADOS Y FERTILIZANTES 
MEZCLADORAS DE ALIMENTOS 

B) SECADORAS DE GRANOS 

REPRESENTANTE DE FABRICANTE NACIONAL 
FABRICANTE EXTRANJERO CON LICENCIA EXTRANJERA 

X-2-B/2 

-.... 
FABRICANTE NACIONAL 



PROVEUDORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA AGROINDUSTRIAS 

RAM A 
N S U M O S 

FABRICANTE EXTRANJERO 

(3) 

~EROGLIDE CORPORATION 
P.O. Box 1839,Raleigh 
~orth Carolina,Z7602 
'1.S.A. 
l-larca: Aeroglidc 

(3) 
~I-WERK ALBERT 
t-IULLER GMBH 

HECKEN-

2210 Itzehoe (Holst). 
Posttach 6 
"'el.05121-300-1 
~EPUBLICA FEDERAL 
~LEMANA 

ALIME.~TOS BALANCE.ADOS Y FERTILIZANTES 
MEZCLADORAS DE ALIMENTOS 

B) SECADORAS DE GRANOS 

REPRESENTANTE DE FABRICANTE NACIONAL 
FABRICANTE EXTRANJERO COS LICENCIA EXTRANJERA 

(3) (l) 

CIBA-GEIGY MEXICANA,S.A. BUHLER MIAG,S.A. DE C.V. 
DE C.V. DIVISION AGROPEC Blvd.M. Avila Camacho 
Calz.de Tlalpan 2058 92-A, 3er.Piso,Naucalpan 
M6xico 22,D.F. Edo. de M6xico 
Tel. 549-85-00 MEXICO Tel. 576-66-22 MEXICO 
Representa a: Mnt.hcws,Co Lic. :Suiza y Alemania Occ 

!>!archa: Buhl"r 

(1) (1) 

MERCATOR AGRICOLA, S.A. MERCATOR AGRICOLA,S.A. 
Plaza de la Rep6blica 49 Plaza de la Rcp6blica 49 
M6xico 1, O.F. M6xico l, D.F. 
Tel.546-51-65/535-61-96 Tels.546-57-65/535-61-96 
NEXICO MEXICO 
Representa a: 
Equipment Co. 

Burrows Licencia: U.S.A. 

X-2-B/l 

FABRICANTE NACIONAL 

(2) 

BENEFICIOS AGRICOLAS,S.A 
Insurgentes Norte , 134 
AKdo.Postal 4-936 
M xico 4,D.F. 
Tel.547-48-77 y 78 
Ing. Arnoldo Moreno c. 
MEXICO 
Marca: Basa 

(2) 
PLANTAS AGRICOLAS E IN-
DUSTRIALES, S.A. 
Gante ' 11-504 
M6xico l, D.F. 
Tels.545-87-61/545-57-25 
MEXICO 
Sr. Antonio Prando 
Gianctto 



PROVEEDORES DE MAQUINARIA Y llQUIPO PARA AGROINUUSTRlAS 

RAMA 
I N S U M O S 

FABRICANTE EXTRANJERO 

(3) 

E.H. BENTALL & CO.LTD 
Maldon, CM9 7N W 
Essex INGLATERRA 
R.epresentantc :MercatoT 
~gricola, S.A. 

ALIMENTOS BALANCEADOS Y FERTILIZANTES 
¡.:¡;:cL\nORA<; nE ALIMENTOS 

B) SECAllOR.AS DE GRANOS 

REPRSSENTA..'ITE DE FABRICANTE NACIONAL 
FABRICANTE EXTRANJERO CON LICENCIA EXTRANJERA 

(1) 

PLANTAS AGRICOLAS INDUS-
TRIALES 
Gante 11-504; Ml-xico 1, 
D.F. Tels. 545-87-61 
545-57-ZS 
MEXICO 

X-2-B/l 

FABRICANTE NACIONAL 



PROVEEDORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA AGROINDUSTRIAS 

RAM A 
N S U M O S 

ALIMENTOS BALANCEADOS Y FERTILIZANTES 
MEZCLADORAS DE ALIMENTOS 

A) PLA.~TAS COMPLETAS 

X-2-A/l 

FABRICANTE EXTRANJERO REPRESENTANTE DE FABRICANTE NACIONAL FABRICANTE NACIONAL 
CON LICENCIA EXTRANJERA 

(1) 
CALIBRAS 

IR.Pirossunungo,1211 
(V Oratorio) 

le. Postal 13273 
S. Pooulo 
BRASIL 

(1) 
E.HOLZER !NC. 
120 Sylvan Ave. 
Englecwood Clift 
N.S. 07632 
Tel. 201-947-8810 
U.S.A 
Representa a: The Duple> 
Mill 
Representontc:ITUR,S.A. 

FUENTE: FIRA 

FABRICANTE EXTRANJERO 

(3) 
ITUR, S.A. 
~nillo de Circunvaloci6n 
107 Local 3, México l,DF 
~ols.522-1026/52299-77 
MF.XICO 
tReprcsentn a: E.Hol:er 

Inc. 

(1) 
iSPROUT WALDRON DE MEXICO 
Is.A. 
IAv. Dlv. del Nte. 521-60 
M~xico,D.F. Tel.523-97-3! 
~epresenta a: Srpout 
~aldron Co. Inc. 

(3) 
BUHLER MIAG,S.A. DE C.V. 
Cal:. Vallejo No. 1825 
México 14,D.F. 
Tel.392-06-80 MEXICO 
Licencia:Buhler Miag 
Sui:o y Alemania Occ. 
Marca: Buhler 

(3) 
CONSTRUCTORA DE MAQUINA 
RIA TRIUNFO,S.A. -
Gral.Feo. Villa 708 
Aguascalientcs, Ags. 
MEXICO 
Marca:Triunfo 

(3) 
EVA-MEX,S.A. 
Calle Z y Guadalupe 
Col. Pantitlán 
México 9,D.F. 
Tel. 558-01-00 
MEXICO 
Marca: Eva-Mex 

.e ____ _.____ ___ __.!.. ___ _ 



PROVEEDORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA AGROINDUSTRIAS 

RAM A 
NSUMOS 

FABRICANTE EXTRANJERO 

(3) 
THE DUPLBX MILL 
MANUPACTURING CO, 
Si¡ler & Ploasa Sts. 
Box 1266 Springfield 
Ohio 45501 
U.S.A. 
R•presentante: lutr,S.A. 

(3) 
OMEGA MACHINERY LTD 
390 Mondor Streot: 
St. Hyacinthe, 
CAN ADA 

P.Q. 

Marca: º"'"11ª 

ALIMENTOS BALANCEADOS Y FERTILIZANTES 
MEZCLADORAS DE ALIMENTOS 

A) PLANTAS COMPLETAS 

REPRESENTANTE DE FABRICANTE NACIONAL 
FABRICANTE EXTRANJERO CON LICENCIA EXTRANJERA 

X-2-A/2 

FABRICANTE NACIONAL 

(3) 
INDUSTRIAS KUICK,S.A. 
Trigos 150 
M6xico 13, D.F. 
Tels. 582.-30-38/582-21-92 
En Torro6n, Coah. 
In¡¡. W.G.Mc.Kay 
Ja:mines 123 
Col. T. Jard1n 
Tel. 275-74 
MEXICO 

(2) 
LACTOMATICO,S.A. 
Km s·carr. Ma tamoros-Coal 
Torre6n 1 Coah. 
Apdo. Postal 422 
Sr. Jos6 B'rcena 
Ml!XICO 

·e ) 



PROVEEDORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA AGROINDUSTRIAS 

RAM A 
NSU·MOS 

FABRICANTE EXTRANJERO 

(3) 
PRESIDENT MOLLERIEMAS 
KJNER 
D K-4300 Holbaek 
DINAMARCA 
Marca:·Presidont 

(3) 
SAEBY.J.ERHSTOBERI 
KlNFABRIK A/S 

1i MAS-

POB 39-9300 Saeby 
DINAMARCA 

ALlMl!NTOS BALANCEADOS Y FERTILIZANTES 
MEZCLADORAS DE ALIMENTOS 

A) PLANTAS COMPLETAS 

REPRESENTANTE DE FABRICANTE NACIONAL 
PABRICA.~TE EXTRANJERO CON LICENCIA EXTRANJERA 

FABRICANTE NACIONAL 

(1) 
MOLINOS AZTECA y JUPER, 
S.A. 
Calle·7 No. 1057 
Zona Industrial 
Guadnlajara,.Jal. 
Tel. 12-04-49/12-16-59 
MEXICO 
Marca: Azteca 

(1) 
MOLINOS REFACCIONARIA DE 

S.A. 
Av. Al\o de Ju&re:r. .. 198 
Col. Granjas de San·; 
Antonio · 
Ixtapalapa 
M6xico 13,D.F. 
Tel. 582-13-55 
MEXICO 
Marca:- Remo: Morros 

... 



--~'; 

PROVEEDORES DE MAQUINARIA Y tlQUtPO DI! AGROINDUSTRIAS 

RAMA 
INSUMOS 

FABRICANTE EXTRANJERO 

(1) 

SPROUT WALDRON 6 CO.INC 
IOZ Lo¡an St. Mishossi 
Pennaylvania 17756 
u.s.A. 
Representante: Sprout 
Waldron de Mfxico,S.A. 
Marca: Sprout Waldron 

ALIMENTOS BALANCEADOS Y FERTILIZANTES 
MEZCLADORAS DE ALIMENTOS 

A) PLANTAS COMPLETAS 

REPRESENTANTE DE FABRICANTE NACIONAL 
FABRICANTE EXTRANJERO CON LICENCIA EXTRANJERA 

X-2-A/3 

~ 

FABRICANTE NACIONAL 

~ 



PROVEEDORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA AGROINDUSTRIAS 

RAM A CAR.>;E RASTROS Y FRIGORIFICOS Xl-1.-A/1 
!' E C U A R l A 

A)·PLANTAS COMPLETAS PARA SACRIFICIO DE BOVINOS,PORCINOS Y CAPRINOS 

FABRICANTE EXTRANJERO REPRESENTANTE DE FABRICANTE NACIONAL FABR.ICANTE J'!ACIONAL 
FABRICANTE EXTRANJERO CON LICENCIA EXTRANJERA 

(2) (2) (2) 
~STREL - ESCO BOSS, S.A. ESCO BOSS, S.A. 
"iale Mario Rapizardi 104 Sinaloa 32-20. Plso Sinaloa 32-20.Piso 
95124, Cntania México 7, D.F. M6xico 7, D.F. 
TALIA Tel. 528-74-45 Tel. 528-74-46 

Ing. Escobosa Ing. Escobosa 
MEXICO MEXICO 
Representa a: Le Fieil ' 
Boss Co. 

(3) (1) (1) 
"ECK + HENKEL GESELL INSTALACIONES DE REFR!GE LOZADA E HIJOS,S.A. 
~CHAFT FUR NAHRUNGS- RACION Y CONGELACION,S.A Predio 85, Paraje Acule< 
MITTELVERFAHRENSTECHNIK Oriento 259 No. 108 rxtnpalapa 
i>MBH Esq. Sur lZ M6xico 13,D.F. 
500 Kassel,Postíach 745 Col. Agricola Oriental Tel.582-43-79 
~olfhager Str. 32·40 ~6xico 9, D.F. Sr. Alberto Lo:.ada 
REPUBLICA FEDERAL ~els.558-02-22/558-02-07 Marca: Lo:.ada 
'LEMANA MEXlCO 

Ing. Jorge Rascan 
Firm~s reprcsen~ndas: 
K(lnt Mas ter MFG. Co. lnc. 
Koch Sunnlies Inc. 
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ANEXO ESTADISTICO No. 4 

LA BIOTECNOLOGIA Y SU APLICACION A LA INDUSTRIA DE 
SEMILLAS " 

Hasta.hoy en día, la tecnología convencional a través de 
cruzamiento dirigido es.lo que impera en la industria de 
semillas, sin embargo, desde hace más de una década asis
timos a nuevos ·descubrimientos en bioquímica e ingeniería 
genética que podrían representar opciones más racionales 
al menos d_esde la perspectiva ecol6gica, para resguardar. 
los recursos vegetales del mundo. Estos nuevos descubri
mientos se inscriben en el contexto de la biotecnología. 

La biotecnolog!a existe desde hace tiempo; la producci6n 
de vinos, cervezas, solventes y fármacos mediante la man!_ 
pulaci6n de microorganismos y vegetales, son ejemplos el! 
sicos de esta ciencia. Lo que distingue a las tecnologías 
emergentes o nuevas biotecnologías, es el uso de conoci-
mientos al interior de la célula que permiten dirigir o -
manipular los productos. 

Los progresos en biología celular y molecular a través de 
micropropagaci6n se pueden aplicar en casi todas las fac~ 

* Este anexo se elabor6 en base a visit&s de campo y datos. 
de Willia• M. ·Roca, Biotecnología: Oportunidades para 
la Investigaci6n Agrícola en Am'rica Latina, México,'-
1984. 
Tomado de Torres Torres Felipe. QE..:. Cit. 
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tas de la producci6n: energía, industria, salud, alimenta 
ci6n, etc., aunque resulta particularmente importante la
forma en que las tecnologías in vitro como el cultivo de 
células y tejidos, anticuerpos monoclonales y DNA recomb~ 
nante empiezan a influir en el campo agrícola_ 

Son diversos los problemas que pueden resolver las biotec
nologías emergentes en el campo de la agricultura y espe
cialmente en semillas; reduce el tiempo de propagaci6n, -
permiten generar nuevas variedades, modifican los cultivos 

_para que toleren ambientes Ruversos, aumentan la resisten
cia a enfermedades, fijan nitr6geno en forma más eficiente 
incrementan el valor nutricional de los productos, produ
cen compuestos útiles por bioconservaci6n, etc. De cual
quier manera, el éxito de las biotecnologías dependerá del 
uso que se les otorgue a futuro para comprimir el costo, 
tiempo y espacio que se requiere con las técnicas tradici~ 
nales de mejoramiento. 

La biotecnología que mayor difusi6n ha tenido es el cultivo 
de células y tejidos, ésta constituye la ruta por la cual 
pasan casi todas las formas de manipulaci6n genética en -
transici6n desde el laboratorio hasta el campo, así se co~ 
vi~rte en un medio para regenerar plantas a partir de la 
proliferaci6n de yemas auxiliares, meristemas, ápices ca~ 
lineres o diferenciación de 6rganos; éstos se toman dire~ 
tamente de la planta cultivada in vitro, masas celulares 
o callos inducidos por medio de segmentos. 

A pesar de las ventajas potenciales que representa el cu! 
tivo de tejidos, el escaso avance registrado en regenera
ci6n de plantas economicament& importantes limita la uti-
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lizaci6n masiva de esta nuevw biotecnología, si bien ya -
se logr6 aplicar en vegetales considerados recalcitrantes 

. co110 m.ango, caucho, coníferas, palmas, etc. 

Una de las mayores ventajas de esta tecnología parece res! 
.dir en que garantiza la desaparici6n de enfermedades; la 
técni.ca es válida en todos los pa t6genos pero resulta Pª!: 
ticularmente 6til para eliminar virus y viroides de plan
tas que se propagan vegetativamente aumentando considera
blemente su potencial productivo. El cultivo de tejidos 
puede utilizarse para rehabilitar variedades que pierden 
vigor y rendimiento con el paso del tiémpo, por ejemplo, 
papa, fresa, frutales, yuca, etc., para los cuales se pu~ 
de incluso producir semilla artificial. 

Por otra parte, esta técnica permite conservai· colecciones 
de germoplasma in vitro y reducir el costo de mantcnimie~ 
to en él campo, evita riesgo de pérdidas por plagas y en
fermedades, cambios climáticos y problemas de suelo. Ta~ 

bién se pueden lograr cruzamientos amplios con la induc-
ci6n de callos para conseguir homocig6sis rápida y elimi~ 
nar el problema de suelos infértiles y altamente nocivos. 

Las técnicas in vitro hacen poslble la selección de muta~ 
tes que propician cambios agronómicos 6tiles, ya que per
miten seleccionar una cantidad muy alta de plantas férti
les en un callo determinado. 

Las t6cnicas de propagación clonal por medio de cultivo de 
tejidos fueron las primeras en adoptarse dentro de la bio
iecno-log"~a, ello ha facilitado la creaci6n de bancos de . ·
aeraoplasma para cultivos de propagaci6n vegetativa. Eii 
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cuanto a potencial de rendimiento, la biotecnología ofrece 
algunas estratégias para transferir genes de especies sil
vestres a embriones híbridos a través del cultivo de ante
ras. El cultivo de anteras permite lograr en el laborato
rio un.producto final semejante al obtenido en el campo con 
ahorro de tiempo y costos; así, pronto será posible sele~ 
cionar en el laboratorio variantes celulares que pueden 
extrapolarse en plantas con nuevos atributos. 

Uno de los inconvenientes principales del cultivo de teji 
dos es que aún no encuentra genes con importancia econ6mi 
ca suficiente para despertar el interés de las empresas -
privadas; las inversiones hasta hoy realiz.adas con la 
aplicaci6n de esta tecnología corresponden a vegetales de 
rentabilidad inmediata como ornamentales, agaves, frutales, 
y algunos recalcitrantes. Aunque más bien, el escaso in
terés de las empresas por invertir quedaría explicado en -
que aún no encuentran la f6TI11ula precisa para apropiarse -
los descubrimientos, patentarlos y continuar con el control 
del mercado. 

Con la aplicación del cultivo de tejidos se repite de hecho 
el esquema caracteristico de la tecnología convencional, -
las compañías de investigaci6n básica tienen intereses co
merciales y la mayor parte de la tccnologia que se crea e~ 
tá orientada a mercados muy desarrollados. Además, los cu~ 
tivos que pretenden transformar en general no son básicos 
para la agricultura. En el mismo sentido, crean metodol~ 
gías que les permitan controlar la producción, por ejem-
plo, aquellas que se abocan a desarrollar semilla híbrida 
con esterilidad citoplasmática o la formulaci6n de marca
dores moleculares para proteger nuevas variedades patenta-

-: - -.. ~ 
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- ' .. 
industrializados como Est.ados Unidos• Inalaterra,, 

Jap6n• Ale•ania y Suiza, existen no menos de 500 compaftíás 
dedicadas· a la investigaci6n biisica (Biogen • . Gennetech; 
Ge_nex, ,etc.) dentro de las cuales destacan l_as ·111ul tinacio.~ 
nales Monsanto y Dupont; s6lo en Estados UnidÓs hay:~s º!! 
presas con inversiones de. 3 mil millones· de d61ares. La 
investigaci611 se lleva a cabo en compafiías y universidades 
aunque estas últimas con-financiamiento privado.. De: esta_ 

. manera, lás univ~rs.idade~ y centros científicos pliblicos 
·e ontinúan financiando el desarrollo de las empresas, ya que 
6stos se rigen con criterios académicos más que por inte
reses comérciales. 
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FUENTE: Econo•ic Reviev. Federal Reserve lank of Atlanta. 
marzo de 1914 



1 ESTAIXJS CXlN FUERTE 

1 

PARTICll'ACICN EN 
LA CRISIS AGRICXLA 

EVOLUCION DE l,A SUPERFICIE COSECHADA TOTAL DE RIEGO, TEMPORAL 

y POR SUBMUESTRAS PARA ESTADOS DETER.~INADOS 

(1965·1967 A 1978·1980) 

ESTADOS IMPOJ! AU-lENl'O EN VARI,\CION DE SU VARIAC!Cl'I DE 
TANl'ES EN SUPERFICIE l'ERFICIE TOrAL- IDIPORAL el 
A\lBOS SUBSEC· rorAL DE DE TIM'OAAL (ha) BAS I COS (h:l) 
TORES RIIDJ. 

ANEXO No, 6 

VARIACION DE 'mi AIH:."'ffilS DE 
!'ORAL DE INSlM~ SUPERFICHl 
GANADEROS Y OLEA GANADERA 
CU.OS.IS (ha) (1960-1980) 

(ha) .{ha) 
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 HA.JA CALll'ORNIA ,._'TE, 

1 
CXJllllUILA 

GUERRERO 

1 JALISCXl 
EIXI, DE MEXICO 

MICDACAN 

SAN LUIS l'OlOSl 

SOl'KlAA 

VERACRUZ 
00~ 

GllANAJUATO 

SUB'IUTAL (a) 

(\) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X . . 

11,739 5 ,227 

6,301 73, l36 

19,506 40,979 

87 ,094 042,776 
99,624 162,048 

46 ,951 :?19 ,478 
42 .746 225 ,947 
91,894 138 ,092 

20,471 450 ,322 

80,399 173,696 

212,712 389.265 

719,707 2,510,712 

(45.9) (103.9) 

925 72Z l,06S 

73,373 917 905 

24, 115 24 ,049 497 

768 ,45Z 1Z4 ,684 1,084 

135,173 3,009 197 

266,651 56,999 982 

249,988 13,603 450 

92 ,618 10 ,679 3,S74 
440 ,940 1,2S4 811 

138,127 4 ,708 319 

407 ,603 16,768 119 

- 2 ,596 ,115 166,716 10,003 

(90.6) (26.0) (44.9) 



ANEXO No. 6 

ESTAOOS QUE ALME!.TAN ESTJ\OOS L\!l'ORTA."1 AIMENTO EN VJ\IUACIO'< DE SU VARIACIOO DE VJ\Rll\CION DE TIM Af.l.!ENTOS DE 
LA P.ROOUCX:!OO AGR.I~ TES EN A'!OOS SlJ! SUPERFICIE PERFICIE 1UT.AL - TIJ.lroRJ\L EN roRAL DE INSl.M)l; SUPERFICIE 
LJ\ y GA."U\DERA SECroRES 1UTJ\L DE DE TIMroRJ\L (hn) B'<SICDS (hn) f.AN;\DE!<OS Y OLEA GANAl"JF.AA 

IHIUJ. G!JIKJ..~ (hn) - (1960-19~0) 
(hn) (hn) 

Cllll\PAS X 16,795 47,293 27,324 5,826 1,392 

ClllllUAllUA X + 100,731 105,254 69, 139 5,616 3,454 

T A:·IAU L 11' AS X 95,748 4 24 .sts . 114,387 432,330 1,711 

SUUTOTAL (b) + 213,274 366,857 72,572 432,540 6,557 

(\) (13.6) ( - ) ( ) (67. 3) (29.5) 

SU!ITOTAL (a • b) + 93Z,98:S - 2,143.RSS -2523,543 599,256 16,560 

(\) (59.S) (88. 7) (RS.l) (93.3) (74 .4) 

TOTAL !lAClONAL +1567 ,853 2,416,101 -2864 ,454 642,074 22,255 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

FUENTE: Elaborado con base en datos propios y de N. Reig, QE Cit., Cuadro IV. 1, p. 125. 

Tomado de: Economía Mexicana, CIDE No. S · 1983 p. 180 

.. ~' 
_:,.'"-



. e o N e L u s I o N B s. 

En relaci6n con el aarco hipot8tico .concluimos que: 

I 

E1:4!1xito que lian tenido las e•presas transnacionl!Íles· en 
Ni!xico, se funda principalmente en la visi6n a largo ~
piaz·o de «Is tas para incursionar en el mercado interna~ -
ciona1,:no s6laaente a lo largo del sector, sino en to
dos y cada uno de los entes que conforman el sisteaa. 

La ~ecnologla iapllcita en el sector de los alimentos b~ 
lanceados esti caracterizada dentro.del renglón de tecn!!_ 
logias .. duras y de coaplejidad.aedia que hasta ahora no 
ha sufrido aod~ficaciones importantes en el producto ai~ 
ao. Las aodificaciones y avances logrados en la maquina
ria y equipo de importacUSn utilizado, se han enfocado a 

-la auto-tizaci6n de •launas partes del proceso produc-
tivo,¡ y.á la diversificaci6n de las foraas en que se pr~ 

:sente el allaento• B&sic-ente las rutinas y foraulacl!!_ 
n~a áipan siendo las alsaas, y se puede afiraar qu~ se 

.-trata ·de .un .producto fin el que no se requieren fuerte~ -
auaas para invertir en investtaaci6n y desarrollo para -
obtener· constantes. aejoras o innovaciones. 

Los consuaidores de alimentos balanceados, se ven inte-
. grados a la cadena agroindustrial, por medio de las tec-
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nica~: comerciales que venden las empresas transnaciona
. · cionales a sus filiales (prlcticas de mercadoteénra. pu-
blicidad. asesorla. ·ayuda t!knica, recomendaciones vete
rinarias etc.}. Con lo anterior se demuestra no s6lame~ 
te el establecimiento del producto en M~xico, sino tam-
bifn la·creaci6n de una virtual dependencia del producto 
con respecto al incremento de artículos de consumo huma- · 
no coao la leche. carne y huevo. 

Este sector al igual que todo el complejo agroindustrial, 
se ubica dentro del contexto de la divisi6n internacio-.
nal .. del trabajo, como un elemento que para su·.estableci
miento. desarrollo y expansi6n •. ha obedecido a planes y 
estrategias trazadas a nivel mundial por los grandes bB!!_ 
cos y consorcios monopolistas, El crecimiento de este -

·sector, se ha desenvuelto al parejo con el crecimiento -
de la·:.poblaci6n urbana. de capas medias y de su poder de 
colipra, debido a la creciente imitaci6n de patrones de -
consU1110 extranjeros. 

II 

·Es iaportlUlte puntualizar la diferencia que existe entre 
el·.trabajo deseapeftado en rutinas de fabricaci6n establ~ 
C:idas. para la producci6n del balanceado·;. y _los •procedi,.; -
mientas .. que se·. requiere desempeftar directaiaente en la {!!_ · 
vestigaci6n y desarrollo de la biotecnologta de semillas 

., y del mejoramiento de razas para aves y ganado. 

Los·· conocimientos tecriol6gicos requeridos. para efectuar 
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el proceso productivo del alimento balanceado, se cir -· 
cunscriben a la obtenci&n de perfectas mezclas óajo for
aulacl6n, y a.toda una estrategla integral de mercado. 
La ·tecnologla - si, no ha presentado caracterlsticas prE_ 
pi.as de una tecnologta din4mica. En contraposici6n, .la 
biotecnolog!a agropecuaria requiere de fuertes inversio
nes en investigaci6n y desarrollo, al igual que una nu-
trida platafor11& de recursos h11111anos y materiales. Como 
puede observarse, no es posible separar materialJilente, -

la tecnologla inherente a la producci6n de aaterias pri
aas, de la tecnologla de los alimentos balanceados, pues 
los resultados de la primera etapa estlln estrechamente -
delineados por las necesidades y especificidades de la -
siguiente. Un caso concreto al respecto, son los dos -
perfiles expuestos en la segunda parte de este trabajo, 
en el que se indica que dichas empresas en Estados Uni-
dos, han aantenido una conformaci&n completamente verti
cal, que aflarca.todas las etapas de la cadena. 

Los coaplejos agroindustriales y sus sistemas en particy 
lar el sistema de los alimentos óalanceados, se expresan 
en Jh!xico a traves de las empresas transnacionales. 

Ea Hfxico, la din&aica del sistema muestra como ndcleo ~ 

de control el_ -terial .·gen«!tico tanto de aniaales como -
de seaillas, aanteniendo fuera del pals el desarrollo de 
las lineas puras. 

La experiencia y capacidad de gesti&n de las empresas -
transnacionales, les ha permitido expandirse hasta inte
grar en torno a los alimentos balanceados, el suministro 
de material gen«!tico, tales como semillas h1bridas, y --
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pies', de cr~a av~cola y ,ganadeTo. A lo anterioT ,debeaos ,!. 

gregllr el suministro de agroqu~~os y firaacos de uso ..; 
veterinario. cuya tecnología implicada denota taabi~ '•~ 
cha mayor·coinplejidad que la utilizada en la elaboraci6n 
de a limen tos balancea.dos. 

Como se puede constatar ,en el desaTrol1o del trabajo, las 
e•presas trasnacionales ,ubicadas en M6xico, tienen nece,, 
sidad de· recurrir al suministro exterior de los resulta-
dos de· in:irestigaci6n biotecnol6gica, y adquirir en com:-
pra', semillas básicas de sorgo y otras utilizadas .como -
insumo en la elaboraci6n de los alimentos pecuarios; 

Por otra parte y en rolaci6n con los resultados genera-· 
les obtenidos durante la investigaci6n realizada, deter 
minamos las siguientes conclusiones: 

La tecnología implicada en el proceso productivo del 
alimento balanceado han dado lugar a la ho~ogenizaci6n 
de patrones de conswao tanto en el sector pecuario -
como 'en el hU..no. 

'Al. depender nuestTo país de seaillas híbridas pára -
l~· 'producci6n de insua~s a¡r~colas, se. est~ contrib~ .. 
. yendo a la especializaci6n tecnol~gica de aquel.los •.,. 
agricultores' grandes que cuentan con toda,la.infraes
tnictura t6cnica y econ~aica para responder a las :- -' 
condiciones y especificaciones de la_s empresas ·que 

"auian su cultivo. Desafortunadamente los pequefios 
·' a~riéul tores no tienen acceso a cultivos coaerciales · 

(sorgo y soya) 'debido a sus carencias 'Crediticias· y. 
a la.falta de una infraestructura tecno16gica que g,!_ 
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rantice resultados, por el contrario se observa que 
durante los Oltimos 25 afios se est4 realizando un S.!':_ 

rio desplazamiento de cultivos b4sicos en favor de -
cultivos comerciales y de la ganader1a. 

La experiencia parece indicar, que los motivos por -
los que se recibe tecnolog1a en Ml!xico para el sec-
tor productivo de alimentos balanceados, obedecen al 
estricto control que las empresas otorgantes tienen 
a lo largo y ancho del complejo, y desde luego, a -
sus intereses econ6micos. politicos y tecnol6gicos. 
Dentro del sector de los balanceados, destaca la im
portancia de formulas cient1f icas especialmente dis~ 
fiadas para .un fin particular, por lo que las materias 
primas utilizadas, tambi~n deben ser producidas bajo 
un sistema de especificaciones y estandares de cal!_ 
dad; es este punto en donde el sector agr1cola, faL 
maceOtico, industrial conexo, y el sector de los ba
lanceados• vinculan su tecnolog1a y;en cierta for
ma se homogenizan para un fin común. No obstante, -
desde su punto de vista meramente técnico, los esla
bones agr1cola y ganadero son notablemente más com-
plejos que el proceso productivo de alimentos balan
ceados. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta que la oferta de -
alimentos balanceados se cubre en un SO\ con ganade
ros integrados verticalmente, que producen su propio 
alimento en forma domestica, y por el lado de la di
visi6n internacional del trabajo tenemos que: Las -
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Las empresas más importantes como Purina en Estados 
Unidos, sel'lalan una tendencia a disminuir su. inte· 
rés en producir alimentos balanceados, y especiali· 
zarce más en tareas de orden biotecnol6gico, pu.ede 
intuirse que México está sefialado en la estrategia 
de estas empresas como un productor de alimentos -
(carne, cuyo desarrollo no está destinado precisa-
mente al alivio de las carencias del país)~ ~on una 
dependencia en biotecnología de semillas que parece 
mantenerse en forma indefinida. 

En nuestro papel de receptores. es innegable recon~ 
cer que la tecnología vista como un negocio dentro 
del complejo agroindustrial internacional.y como un 
sistema para cada producto, observa un disel'lo inte
gral que abarca aspectos técnicos, suministro de in 
sumos y mercadotecnia internacional. 

EJ. uso de la tecnología en México, no es acorde con 
las necesidades que prevalecen en el país a nivel -
social. Cabe resaltar que mientras PRONAS~ concen
tra su atcnci6n en productos básicos c~aíz. trigo y 
frijot~ las empresas transnacionales lo hacen en -
productos que tienen una fuerte repercus:iQnindus -
trial. El uso del sorgo y otras oleaginosas ha da· 
do lugar a serios desplazamientos de cultivos b6si, 
cos. No obstante y retomando que los cultivos co·
merciales vinieron a incrementar la producci6n de -
leche, carne, huevo y los subproductos de éstos. es 
importante destacar la siguiente tendencia: Por un 



·3U6-

l~do la balanza de pagos del p*ls presenta constan-
tes deficiencias locales de producci6n de básicos; -
por otro lado, el consumo de granos comerciales pre
senta sustanciales incrementos anuales en su consumo 
y aproximadamente el 50\ del mismo debe llegar de --
mercados externos. Por lo que respecta a productos 
de consumo humano, en general están siendo afectados 
por un proceso inflacionario de una economla en cri
sis que ha dado lugar al encarecimiento de los bie-
nes, de lo cual se desprende que para la mayor parte 
de la poblacion todos los bienes alimenticios y en -
•special los industrializados, se encuentran cada -
vez más lejos de su capacidad adquisitiva. 

El problema más importante en México, dentro de este 
rengl6n, es que se puede llegar a la producci6n de -
alimentos industrializados a lo largo de toda la ca
dena, -con insumos diversos y propios de nuestra eco
nomla, sin afectar los productos básicos, y con tec
nología propia, y aún no se ha programado uns solu-
ci6n efectiva al respecto. 



R y e o M .E,. N D A e I o N .E. s. 

En aras de cont_ribuir a la autosuficiencia ·nacional en 
Diater_ia a1imentaria, deberán disefiarse políticas socioe
con6micas que correspondan a la capacidad científico-teE_ 
nol6gica del país; pero sobre todo deberán ser tomadas -
_como punto de referencia las siguientes particularidades: 

¿Paraquién producir? ¿Qué producir? ¿C6mo comercia-
1izar? ¿Quién destina la producci6n?. 

Se debérli disél\ar un programa acorde a las condiciones -
socioecon?micas del paS.s, en funci6n dela disponibili-
dad de mate.ria prima, organizaci6n de la producci6n y 111_!. 
nejo de la tecnología. .En este sentido, es importante 
el desarrollo de piensos alternativos y esquilmos agr1c~ 
las que ofrecen un alto potencial de energéticos sustan
tiv_os del sorgo. 

Respecto a las fuentes proteicas alternativas, deberlin -
aprovecharse sistemática•ente diversos subproductos re-
·gionales tanto agrS.colas como industriales esto es: bag_!. 
zo de cafia, melaza, pajilla de trigo, cascarilla de 
arroz, bagazo de pifta, etc. 
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Deberán realizarse los estudios pertinentes para el ade
cuado aprov-echamiento de componentes alternativos energ! 
~ico-protéicos que actualmente son utilizados a nivel 
mundial, .tales como: la yuca y la copra, que son produE 
tos de clima tropical y que dadas las condiciones neces~ 
rías para su cultivo, permitirán la utilizaci6n de tie-
rras actualmente improductivas, ayudando a disminuir la 
competencia por el uso del suelo entre granos básicos p~ 
ra consumo humano e insumos para la alimentaci6n animal, 
asimismo, coadyuvarán a crear nuevas fuentes de ingreso 
en las zonas donde se implanten. 

Para el aprovechamiento de insumos alternativos será ne

cesario realizar un programa tendiente a retroalimentar 
las experiencias existentes. Al respecto, no se debe -
perder de vista que el SO\ de la demanda de alimentos b_! 
lanceados en México, está siendo cubierta por producto-
res integrados verticalmente cuya fonnulaci6n y proceso 
productivo, no dependen precisamente de los insumos que 
utiliza la industria organizada. 

Los productores integrados verticalmente que no corres-
ponden a la industria organizada son el ente más recome~ 
dable para adecuar el sector de los alimentos balancea-
dos a las condiciones socioecon6micas y tecnol6gicas del 
país; Mediante organismos como: Laboratorios Naciona
les de Fomento Industrial (LANFI), Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INI -
FAP), Productora Nacional de Semillas (PRONASE), Alimen
tos Balanceados de México,S.A.(ALBAMEX). CompaftÍa Nacio-
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:- nal' de Subsistencias Populares (CONASUPO) y otros cen- -
, 'iros de irivestigaci6n nacional, se puede vincular la, ex
,, p~riencia dé los productores aut6nomos en el sector,ha~-

c'ia''el aprovechamiento de esquilmos y subproductos ,hasta 
ahora ,desaprovechados. Para ello es importan1:e fom,entar 
la organizaci6n, de cooperativas en las que nó debe pene
trar la empresá transnacional. 

Dado que el uso de esquilmos y subproductos representa -
un potencial de recursos susceptible de ser rescatad~ -
por productores locales~ deberá establecerse el cumplí-
miento de una nueva perspectiva socioecon6mica en la que 
podran destacarse aspectos como: 

Diversificaci6n de materias primas en la fabricación 

de alimentos balanceados. 

Aprovechamiento de nichos de mercado {aprovechamien
to de recursos inutilizados anteriormente, optimiza

_,C:i6n de costos y energía, desarrollo de n\levos mate
riale,s, de insumos. abaratamiento de costos- etc .• que 

,ponen,de relieve la utilización de la 'experiencia 
, , t~c~ol6gica adquirida con una nueva proyecci6n). 

,,Fortalecimiento y ,fomento de cooperativas verticales 
,,con tecnología local e insumos mayoritariamente na-
cionales., 

Vinculación y fusi6n de recursos tecnológicos entre: 

, los centros de investigación nacional, la experien°-
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cia de pequei\os y medianos productores y adopci6n de 
·1.a experiencia y conocimiento existentes en e1 sec-
tor; á nivel industr1a1. 

Protec:ci6n a la frontera agrícola de productos bási
cos·· ·de uso h'umano. 

Dl.sminuci6n en J.1 necesidad de importar recursos gen_! 
ticos. 

Es imperativo realizar un plan de evaluaci6n respecto a 
la comb"inaci6n nutricional de piensos y forrajes, direc
tamente con animales a escala significativa, que permita 
establecer estandares cientlficos para ser usados por --
1.os pequei\os y medianos ganaderos. 

"5e·hace necesario el fortalecimiento y la reorgl!nizaci6n 
de1 aparato productivo y tecnol6gico del pals, con el -
objeto de lograr relaciones equitativas y arm6nicas en-
tre 1os distintos agentes económicos responsables de la 
producci6n de alimentos. 

Es insusti~uible el apoyo que el Estado debe proporcio-
riár a los productores locales integrados verticalmente -
para diseflar técnicamente las acciones tendientes a neu
tra1izar, o disminuir la influencia que ejercen las cm-
presas monop6licas sobre los n6cleos de poder de los si_! 
temas integrales prioritarios, granos básicos, produc~
ci6n de rumiantes y monogástricos y alimentos balancea-
~os en favor del desarrollo equilibrado de la industria 
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.nacional t:anto p6b1ica como privada, 

Por ot:ro lado deberá prestarse en forma paralela. una e! 
pecial atenci6n al es.t:ablecimiento concreto de. programas 
de invest:igaci6n y desarrollo biot:ecnol6gico. tanto para 
el sect:or agrícola como para el sector pecuario (sorgo. 
aves y ganado respectivamente). ya que actualmente en M! 
xico, no se cuenta con la producci6n de lineas puras.Los 
antecedent:cs hist6ricos dentro de esta área h~n revelado 
la existencia de toda una infraestructura para la inves
t:igaci6n biotecnol6gica. Por ejemplo, en el ambiente -
científico, es bien sabido que México dispone de una a-
vanzada experiencia en fermentación que servirá de base, 
en la producción de proteína unicelular a partir del me
tanol para enriquecer el aporte proteíco de la ulimenta
ci6n para ganado. Esta producci6n podrá sustituir co~ -
costos competitivos a la soya como fuente proteíca.perm! 
tiendo el desarrollo de tecnologías que abarcan discipl! 
nas científicas como la misma biotecnología, aplicable a 
la alimentaci6n, agricultura y salud. 

Es importante la integraci6n de la agroindustria alimenc 
taria nacional para incentivar la producci6n pri.maria m.!:_ 
dia.nte el uso de un paquete tecnol6gico adecuado a la 
agricultura del país, promoviendo su art:iculaci6n con la 
comercializaci6n de los productos. Las agroindustrias 
integradas son la mejor v{a para incorporar al campesino 
organizado, al proceso de transformación de sus mat:erias 
primas, haciéndolo partícipe en esta producción y·copro· 
pietario de los procesos indust:riales. 
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La ,tecnolog1a es ac.tualmente el factor que da coherencia 
e integra las distintas fases que componen el sistema de 
los alimentos balanceados. De ah1 que, el logro de la 
autonomía nacional radique terminantemente en la identi
ficaci6n. sel.ecci6n, desarrollo, transferencia y util iz.!!_ 
ci6n de las opciones tecnol6gicas más adecuadas a las -
condiciones del país. 

Consecuentemente, es indispensable la creaci6n de meca-
nismos adecuados para que el manejo <le la invención, di
fúsi6n, aplicaci6n y capacitación tecnológica sea un.pr2 
ceso integrado, principalmente a todo lo largo y ancho -
de los pequefios y medianos productores. 

Por lo que se refiere al sistema granos y oleaginosas, -
en materia de genética vegetal, es necesario el fortale
,cimi•:mto de la infraestructura ptJblica ampliando funda- -
mentalmente el potencial, cobertura y capacidad organiZ,!! 
tiva experimental del INIFAP, definiendo con mayor preci 
si6n. la utilizaci6n de las semillas mejoradas, por regi2 
ries con ecolog!a diversa, fortalecer y ampliar la plata

-forma de recursos humanos especializad9s, y mejorar-. los 
sistemas de distribuci6n a través de las instituciones -
que tratan directamente con el productor principalmente 
PRONASE Y BANRURAL. 

Es, necesario el desarrollo predominante de semillas me-
joradas no h{bridas para conservar la riqueza natural de 
germoplasma·del país. Con ello se permitirá controlar 
adecuadamente el potencial de los bancos naturales de si 
mientes, que, la economía campesina ha mantenido y se 
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crear& y .fortalecer& su capacidad de negociaci6n para e~ 
tabiecer convenios adecuados con otros bancos de simien

... tes·· internacionales. 

El Estado deber& diseftar e instrumentar pol1ticas y ac-
ciones tendientes a satisfacer el objetivo de autosufi-
ciencia alimentaria mediante el empleo simultirneoy con
gruente de su capacidad administrativa, as1 como los in~ 
trumentos financieros, crediticios, fiscales y legales, 
a .fin de dar una respuesta integral a los problemas que 
obstaculizan el control nacional sobre la producci6n de 
alimentos b6sicos y la tecnología necesaria para su pro
ducci6n. 

El Estado debe cortar el suministro de materia prima pa
ra las transnacionales que utilizan insumos b6sicos, pr~ 
cesen productos no b6sicos o de alto valor agregado (de
jarlos solos) . 

. Es importante instalar agroindustrias integradas en las 
principales zonas productoras de granos para el procesa
miento de esquilmos agrícolas (Guanajuato, Jalisco, 
Michoac&n, Tamaulipas, Durango, Veracruz'). 

En otro orden de ideas, resulta necesario reconocer que 
en el proceso de transformaci6n industrial de los alime~ 
tos, hay elementos·favorables que se asocian a la prese~ 
cia de filiales extranjeras en el sector y que resultan 
importantes para la formulaci6n de una política tendien
t• a cor~egir los desequilibrios existentes. 
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Un primer efecto factible de ser manejado naciona! 
· ment.e es la masificaci6n del .consumo alimentario,.

mediante el cual grandes sectores de. ·la .Poblaci6n 
.·han tenido acceso a productor de dificil conserva
ci6n, transporte y distribuci6n y.a precios razon_! 
bles; d.ebido a las .grandes escalas, con que· traba
jan las empresas transnacionales. En otras pala~
bras, su presencia tiende a acentuar la homegeniz~ 
ción .de las pautas de consu~o, lo cual permitirla 
al estado una mejor planeaci6n de la producci6n -
alimentaria futura. 

Como antes mencionado, las empresas transnaciona-
les han contribuido considerablemente a integrar -
la agricultura a la industria si bien en el cante~ 
to de s~propia racionalidad, pero finalmente 
creando las condiciones para que el producto prim~ 
rio participe en otras fases del proceso de trans
formación. Esta forma de funcionamiento con la -
equitativa participación de los productores a lo -
largo de la cadena alimentaria de los alimentos b~ 
lanceados, puede aplicarse a las agroindustrias -
campesinas integradas. 

!Ú desarrollo tecnol6gico alimentario debe ser co!! 
cebido como un polo de desarrollo, para ello, re-
sulta indispensable que las políticas y programas 
a seguir dejen de •star sometidas a consideracio~
nes de costo-beneficio a corto plazo, determinados 
en lo fundamental por el patron tecnológico ya 
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existente. 

Se deber! redefinir la.estrategia de desarrollo :técnol6~ 
gico •.aplicando los instrumentos legales para contTarres
tar '1a inflÚencia de 'las empresas transnacionales pri•e·
ro para evitar la pérdida de recursos y .segundo ·.para ir 

· creand~· el espacio que en una econo111{a de mercado requi,! 
~e cualquiér.desarrollo. incluido el tecnol6gico. 
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